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C A P I T U L O I. 



Ll..J:._!_T u L L . .! 

N T R o D u e e f o N 

En los últimos años el entrenamiento ha cobrado una gran 

importancia; los empresarios, los trabajadores y las dem5s 

personas que se encuentran involucradas en este proceso se 

han percatado que mediante él, se pueden obtener diversos be

neficios; tales como la disminución de accidentes laborales, 

mejoramiento de las aptitudes del trabajador, reducción en la 

rotación de empleados y el aumento de la productividad. 

Sín embargo, el proceso de entrenamiento no es reciente, 

desde hace mucho tiempo ya se transmittan las destrezas y los 

conocimientos que se vinculaban directamente con los puestos 

de trabajo, solo que ha venido evolucionando, al igual que·,. 

las sociedades, hasta llegar a adquirir sus características -

propias. 

En México, al igual que en otros países, el entrenamien

to ha sufrido diversos cambios durante su desarrollo y en la 

actualidad existe interés en proporcionarlo, tanto de parte 

del sector público como del privado. Una de las profesiones 

que han tomado este campo de actividad para ayudar a su desa

rrollo, ha sido la Psicología, que aunque de reciente ingreso 

en el campo laboral ha aportado nuevos métodos para facilitar 

Ja labor de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, no podemos decir que se haya concluído en -



la labor de m~todos de entrenamiento, m5s bien al contrario. 

ya que para ~na gran cantidad de psicólogos, este campo aún -

permanece inexplorado, ya sea por falta de ihformaci6n a por 

falta de inter6s ante las grandes alternativas que puede pre

sentarse en esta §rea del conocimiento. 

El presente trabajo tiene como objetivo el realizar una 

investigaci6n de tipo bibliogr5fico sobre la evoluci6n que ha 

sufrido el entrenamiento en H¡xico y la participaci6n de la -

Psicologfa en dicho proceso; para lo cual se har~ un an51isis 

crítico de las situaciones hist6rim-sociales que se ha dado 

en nuestro país. 

La elaboración de la investrgación se fundamenta por la 

carencia de trabajos que traten en forma analítica la evolu-

cí6n del entrenamiento de nuestro pais dentro de un marco hi~ 

t6rico-socia1 y adem~s qu~ participaci6n ha tenido la Psicolo 

gía dentro de este proceso. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos,

ordenados de la siguiente manera: 

En el Capftulo JI.se desarrolla todo lo referente a la -

evolución del entrenamiento en ei Continente Americano; tanto 

de los principales paises latinoamericanos como de los Estados 

Unidos. 



Teniendo coma base eU marca de referencia americano, se 

analiza en el CapftuloIII el entrenamiento en MExico, se suA 

divide en tres 6poca: La Colonia, La Reforma y el Perfodo -

Post-revolucionario, ya que ocurren, en estos perfodos.heehos 

de mucha signiffcancia que ayudaron a enmarcar la estructura 

actual de nuestro país. 

En el Capftulo IV, se examina el desarrollo del entre

namiento durante la década de los 70's y la participación de 

Psicologia en general; y la del trabajo en particular, en es 

te proceso. AdemSs se ve la estructuraci6n y la conformaci6n 

del Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento y el ~ 

marco jurTdico en el que dicho sistema queda instrito. 

Finalmente en el Capítulo V se dan las conclusiones y

recomendaciones de) trabajo de tesis. 

Para conformar todo lo anterior se recurri6 a fuentes do 

cumentales de diversos organismos relacionados con el entrena 

miento, como pueden ser: La Unidad Coordinadora del Emp1eo, -

Capacitaci6n y Adiestramiento {UCECA); La Organizaci6n Inter

nacional del Trabajo (OIT); El Centro Interamericano de lnve~ 

tlgaci6h y Documentací6n sobre Formaci6n Profesional (CINTER

FOR); El Servicio Nacional de Adiestramiento R~pido de Mano -

de Obra en la Industria (ARMO) y el Centro Nacional de Produc 
• 



tividad (CENAPRO)~. 

Se hace necesario indicar que se decidi6 emplear el t6r· 

mino Entrenamiento, puesto que existen numerosas controver--

sias en cuanto al nombre y la definicf6n de las ensenanzas --

que se dan fuera del sistema escolar ya establecido. Aigunos 

autores le dan el nombre de Capacitaci6n y Adiestramiento,---

otros el de Desarrollo de Recursos Humanos o el de Educaci6n 

Extraescolar. Asimismo, estas divergencias se hacen presentes 

según sea la región geográfica ya que mientras aquí se le co-

noce como capacitación, en algunos países de América Latina -

se le llama Formaci6n Profesional, y en tos Estados Unidos se 

le da la denominación de 11Trainingtt(Entrenamiento). Se adoptó 

este último para el trabajo de tesis ya que consideramos, sin 

¡nimo de polemizar, cubre las actividades de enseñanza-apren-

dizaje que se proporclona fuera del sistema escolar establecl 

do. 

Por último, queremos señalar que con este trabajo prete~ 

demos aportar un conocimiento integral y crítico del desarro-

llo del entrenamiento y el papel que ha tenido la Psicología 

dentro del mismo, principalmente en nuestro país; con el obj~ 

to de que todas aquellas personas cuyo campo profesional sea 

* Con la reciente administración gubernamental,ARMO y CENA 
PRO se fusionaron para integrar el Instituto Nacional de 
Productivídad (fNAPRO), desapareciendo posteriormente. 
Sus funciones fueron absorvidas por la SecretarTa del -
Trabajo y Previsi5n Social. 



Ta Psicologta y sobre todo aQueJlos que se encuentran laboran 

do en el &rea del entrenamiento conozcan sus orfgenes y sus -

transformaciones, además de cómo y porqué el psicólogo se en-

cuentra lnvolucradr en &1, con las opciones que presenta esta 

§rea de la Psico'oqfd para su desarrollo futuro. 



C A P I T U L O II 

EL ENTREl.JAMIENTO EN AMERICA. 



C A P I T U L Q II 
EL ENTRENAMIENTO ~ !MeRICA. 

II.A. EL ENTRENAMIENTO EH AHERJCA LATINA. 

II.A.1. Antecedentes. 

El entrenamiento s.urge con el hombre mismo. su necesidad 

por crear, inventar y utilizar lo hecho, es un proceso que ha 

durado por siglos. La transmisi6n de los nuevos métodos y Jas 

nuevas técnicas ha adoptado diversos sistemas y procedimientos 

mejor&ndose día con día; todo esto con el fin de ofrecer un -

máximo de conocimientos en forma integral y lo rnás completos 

IX"<:> ib le. 

As1 vemos que 1.a Revolución Industria}; originada en In-

glaterra en el siglo XVJll. es el momento histórico donde la~ 

técnicas de producción artesanal desaparecen para dar paso a 

las fuerza mecánica y a las técnicas de producción en masa; -

revolucionando a su vez los sistemas polfticos, econ5micos y 

sociales de la época: 

El cambio esencial que trae el siglo XVIII a la .his
toria del trabajo y de los trabajadores, consiste en 
la aparición de la máquina que sustituye al trabajo 
realizado a mano y la utiliz&ción del vapor como fuen 
te de energía, que desplaza a las demás formas comu-~ 
nes: energta animal, energía eólica e hidraúl ica. 1 

Sin embargo. la introducción de la máquina no es suficien 

te para desbancar la habilidad del trabajador, ya que 11 
•• :la-

única diferencia radica en que la fuerza que mueve a la máqul ... 

1.- C.Fohlen, l.Bedavida; Historia General del Trabajo, vol. 
11, (4 vols.), Ed.Grijalbo, Barcelona, 1977.p.9. 



na es la energía mec,nica en vez de serlo la energía humana."2 

Asi puest Ja pericia del obrero sigue siendo irnprescindi-

ble, sin que exista la facilidad de preparar a un especialis-

ta de ta noche a la ma~ana,por otra parte ;tos gremios,cuya 

organi~~ci6n data del sigio XV, oponen una f~rrea resistencia 

para evitar ser desplazados por las nuevas formas de produc--

ci&n. Este tipo de organizaciones presentan caracteristicas 

muy peculiares 'asr vemos que : 

.•• los gremios constituyeron las primeras empresas 
en ellas habfa tres tipos de trabajadores: un maes
tro que era el dueño de la materia prima, de ta he
rramienta y dirigfa los trabajos que se realizaban; 
hab1a también los traóajadores propiamente dichos -
que pasaban por una etapa previa de aprendizaje y -
que recibian un pago por su trabajo pero que no domj 
naban comp1etamente el oficfo. y por Dltimo estaban 
los aprendices, los cuales no recibTan pago alguno -
por su trabajo, sino solamente vivienda, comida y -
entrenamiento. 3 

El entrenamiento se efectuaba en el mismo lugar de tra--

bajo, dependiendo de la habilidad del aprendiz la duración -

del mismo; los trabajadores. aún terminada su preparaci6n,-

pasaban largo tiempo con su maestro, con el fin de poder aho 

rrar y a su vez instalarse por su propia cuenta. 

Es ante este tipo de organizacíones~ herm~t!cas y muy -

unidas, a las que tiene que enfrentarse la naciente Revolu-
2 .-fbfd.p.381. 

3.-s.C.Steinnetz; Manual de E·ntrenamiento y Desarrollo de Per
sonal, Ed. Diana, Méxfcot 1981. p.17. 



ción lndu!»triat. Lo~ gremios 1 !egarort incluso a la violencia 

con el prop&sito de que sus aqremiddo~ no perdieran sus fuen 

tes de trabajo. 

La Revolución Industrial no fyé un fenómeno de rápida == 

expansión; •a Europa ~ontinental logró implantarla hasta las 

primeras décadas del siglo XtX y "· •• Estados Unidos después 

de largos años de intentarlo con aranceles proteccionistas, 

la vieron culminar hac::a los ai'ios sesenta del mismo siglo. 114 

Además del cambio radical en los modos de producci6n; Ja 

Revolució~ lndustríal dió nacimiento a dos clases sociales,-

por un lado, la burguesra que·• .. es Ja clase que domina los 

medios de producción( .•• ) eliminó la dispersión de los medios 

propios del feudalismo y los concentró en pocas manos .u 5. A 

la par que la burguesfa, nacra el proletariado en las ciuda-

des industriales 11 • •• que provfene de los plebeyos de las -

ciudades y de los campesinos pobres en el periodo de disgre

gación de Ja sociedad feudal y de narfmiento del capital is-

mo. 11 6 

4.- B.L.A!varez; Educaci6n y productividad, Ed. Productividad 
M~xico, 1968. p.12. 

5.- 1.Blaubery; Diccionario Marxista de Filosofía, Ed.Cultu
Popular, México, 1972. p.33. 

9'6 • - i b i d . p ~ 2 5 o . 



Este hecho, marca una nueva ¡poca; la naciente burgue

sfa Jcomo clase dominante emergente. puede disponer de una -

gran cantfdad de mano de obra, fija los salarios que m&s le-

canvlenenj acrecentando con esto la acumulaci&n de capital y 

ampliando su influencia hasta la clase gobernante. 

Mientras tanto, a pricipios del siglo XIX, la Am~rica 

Latina se convulsionaba con movimientos armados buscando su 

independencia de las metr6polis. Espafta y Portugal decafan -

como potencias mundiales, coyuntura que aprovechan los pue-

blos latinos para liberarse de su hegemonía. 

Como la mayorfa de los pueblos colonizados, las colo-

nias latinoamericanas basaban su economfa en la exportación 

de materias primas; recursos agrfcolas y minerales que eran 

enviados a las metrópolis para su transformación, regresando 

productos elaborados a las colonias para su consumo posterior. 

Este movimiento de mercancía solo beneficiaba a las metrópo-

1 is, puesto que les permitía avanzar en su proceso de indus

trialización, con el atraso tecnológico y económico de las -

colonias latinoamericanas. 

El avance industrial durante la época colonial fué mí

nimo, ya sea por las medidas proteccionistas por parte de los 

gobiernos para defender a la industria de la metrópoli o bien 

por la falta de visión de la incipiente burguesfa nativa para 

dirigir su inversión hacia actividades que pudieran satisfa-
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cer las necesidades de las colonias. Básicamente, 1~ fnver--

si6n estuvo dirigida hacia el rubro de la minerfa, actividad 

que adquiri6 un auge extraordinario, llegando a colocar a M{ 

xico en el primer lugar de prodYccidn de plata durante mu-

chas años. 

Durante la mayor parte del siglo XlX, la región se dek 

bate en diversos hechos armados, conflictos locales e inva-

siones extranjeras, impidiendo con esto la consolidación --

econ5mica, polftica y social de los nuevos paTses latinoame-

ricanos independientes. 

De este modo, es hasta la década de Jos cuarenta del 

presente siglo, qué la economía latinoamericana encuentra la 

oportunidad para modificar su modelo económico; salir de sus 

exportaciones agrfcolas, punto principal de captaci6n de di-

visas e iniciar su industrializacf6n en forma definitiva. 

La coyuntura es brindada por la Segunda Guerra Mundial, 

ya que al encontrarse luchando entre si los principales paí

ses industrializados de la época y con los teatros de opera-

cienes en Europa y Rusiª prfncipalmsnte; se obiigan a concen .... 
trar a su planta industrial para sostener el esfuerzo de gu~ 

rra. 

Ante estas circunstancias, América Latina debe de sus-

tituir sus importaciones de productos manufacturados, produ-
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cirlos para su consumo y a la vez exportarlos como sustitu--

ci6n de los productos europeos y norteamericanos. 

Ante el cambio acelerado que se da en el proceso pro-

ductivo y la introducción de nuevas técnicas, se exige per--

sonal calificado capaz de hacer funcionar, en forma eficien-

te, las nuevas empresas industriales; inicialmente el reclu-

tamiento de la nueva mano de obra no presentaba mayores difl 

cultades, ya que, "~ .. las mtgraciones europeas hacia Améri-

ca y el sistema educacional vigente proveían en buena medida 

los elementos bisicos fndispensables para la vida del traba-

jo." 7 

Ademas, la misma empresa se encargaba,en la práctica, 

de la formación especial requerida por el trabajador, al --

igual que en la era artesanal 11 
• •• los patrones y capataces 

ejercían el papel de maestros que introducían de manera em-

pírica a los jóvenes en las tareas de su oficio. 11 8 

Solo que ante el espectacular c1ecimiento del sector 

secundario, la corriente migratoria que venía de Europa y -

el primitivo entrenamiento que se proporcionaba, fueron in-

7.- María Ang€1ica Oucci; Proceso de la Formación Profesio-
nal en América Latina,CINTERFOR, Montevideo,1977.p.13. 

8.- ibid.p.14. 



suficientes para satisfacer la demanda de mano de obra que 
_. 

se requeria. 

EJ entrenamiento del personal a emplear en la emer-

gente planta industrial conlleva una serie de dificultades; 

el cambio a efectuar es drástico; mientras que en la produ_,E 

ción artesanal se requerfa de entrenar completamente a un --

aprendiz para que pudiera elaborar un producto, la industria 

moderna requiere de trabajadores especial izados en una sola 

actividad para engranarlos a un proceso productivo de mayor 

complejidad técnica. 

Así pues, el entrenamiento se vuelve más específico, -

con el fin de otorgar una gran habilidad y precisión de eje 

e uc i ón. 

Otro fenómeno, aparejado a la industrialización, fue -

el de la concentración urbana (cuadro 1), generando flujos 

de migración de grandes contingentes de trabajadores rura--

les hacia las metrópolis buscando mejores niveles de vida, 

deseando emplearse en los sectores económicos que se encon-

traban efi expa ns ion • 



CUADRO 1 

CRECIMIENTO DE LA POBLACtON URBANA EN AHERICA LATINA. 

PAIS 1950 1960 1970 19 ªº 
ARGENTINA 65.5 73. 8 78.9 83.0 
BOLIVIA 25. 8 29 .9 35. 5 42.0 

BRASIL 30 .. 8 40.2 47.6 54.3 
COLOMBIA 35 .o 47 .. 0 47.7 66.7 
COSTA RICA 29. 1 31. 2 33.6 36.5 
CUBA 50.3 52. 1 53.4 s4.o 
CHILE 55.8 63.8 10. ~ 75.4 
ECUADOR 27.3 36. 1 45.7 54. t 
EL SALVADOR 27.6 31.4 37.9 4 6. 1 

GUATEMALA 2 4. 1 27.3 80. 8 33. 9 
HAITI 1 o. 1 12.4 17.3 24.6 
HONDURAS 17.4 20.8 2 7. 7 35. o 
MEXJCO l.¡6. 1 54.o 62.3 69. 1 

NICARAGUA 28. l 33. 8 40.0 47. 5 

PANAMA 35. 4 42.4 50. 2 57.0 
PARAGUAY 28. o 29. 9 36.o 43.0 
PERU 31. z 38.7 49.2 58.2 
REP. DOMINICANA 21..5 28.8 36. 9 45.4 
URUGUAY 67.5 74.9 79.9 83.7 
VENEZUELA 48.7 62.9 71.9 78.8 

TOTAL REGION 39 .. 2 47~3 r: h. h. 60.7 
,.,.,, ". T 

fuente: Evolución y tendencias de la educación en Amér! 
ca Latina y Caribe. UNESCO. 
Datos estadísticos. Cuadro 1.4, París 1971. 
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En forma rv1nlh.da ai 5ector industrial, se empezaba ª= 

fortalece~ uoa infrnestruct~ra de comercio y servicios dive! 

so~~ constituyendo un facte¡r de apoyo a 1 crecimiento d~J sec

tor industrial. De este modo~ el sector terciario se consti

tuyó en importante fuente de empleo para Ja creciente pobla

ci6n urbana. Las ocupaciones del sector pdblico se ampliaron 

cuaJitativa y cuantitativai:iente; la banca adquirió una impo.!: 

tancia cada vez ~ayor, motivada por la renovada actividad fi 

nanciera a que daba origen la expansión industrial; se multl 

plicaron los establecimientos vinculados al comercio exte--

ríor e interior. Todo este conjunto de necesidades dió ori-

gen a demandas cada vez mayores de recursos humanos, con la 

debida preparacióu para las labores á desempeñar, problema -

que debería de resolverse prioritariamente. 

A la vez que aumentaba ·ra preocupación por darle Ja pr~ 

paración a la mano de obra de la industria y los servicios, 

se descuidaba el entrenamiento de la mano de obra agrícola,a 

pesar de ser este sector donde descans6 la actividad económi 

ca de los paises de la regi6n durante bastante tiempo. Bisi~ 

camente, Jos objetivos del entrenamiento se centraron en el 

sector moderno de la economía, secundaría y terciaria, es de 

cir, en las ciudades; lugares donde se situaba el mayor din~ 

mismo económico. Contribuyendo con esto, a que las primeras 

ideas en torno a la organización del entrenamiento se centra 
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ran en los sectores industrial y de servicios. 

Por olro parte, las relaciones existente~ entre ia fuer 

za de trabajo y la empresa, con respecto al entrenamiento, ~ 

eran dificiles, ya que: 

.•• el entrenamiento se entendi6 como un proceso de adap 
tación del hombre a las exigencias del aparato producti 
vo y su legit imidnd desi:ansó sobre lo sól irlil :;,:se de oña 
necesídad indiscutida. Su objetivo estaba centrado, más 
que en el hombre, en la empresa; en la organización pr~ 
ductíva, más que en el trabajador. 9 

A5Í puesmediente el entrenamiento solo se procuraba que e1 

trabajador aumentara su productividad, sin mostrar wayor in-

terés en las relaciones sociales del trabajo, el ambiente fí 

sico dentro de la empresa, etc. 

Aunado a la escasez de la mano de obra con el debido en 

trenamiento, 11 ••• el sistema educativo formal que prevalecía 

en la regi6n no satisfacia los requerimentos del desarrollo-

económico" 10, haciendo más apremiante el adoptar medidas p~ 

ra la resolución de este problema. 

Es en la Segunda Conferencia de Estados Americanos miem 

bros de la OIT en La Habana (1939) donde se manifestó en 

forma incidental las inqufetudes de los voceros oficiales de 

los gobiernos, empresarios y trabajadores respecto al entre-

namiento. Esta inquietud se manifestó mas claramente durante 

la Tercera Conferencia en México ( 1946), donde el entrenamien 

9 .-ibid. p. 26. 
10.-Di~logo entre dos Continentes. La Formaci6n Profesional en 

Africa, América Latina y el Caribe. Proyecto 151, 1(3 vols} 
CINTERFOR) Montevideo, 1980. p. 126. 
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to qued~ inscrito en la 6rden del dfa y, adem~s, se adopt6 -

una resolucion de principios que propuso un vasto programa -

para la organizaci6n de Sistemas Nacionales de Entrenamiento. 

Evidentemente, el instaurar unsistema de entrenamiento 

a nivel nacional, era una tarea que implicaba bastantes difi 

cultades por una parte, el formar la mano de obra necesaria 

para la planta industrial de cada naci6n, que fuera lo sufi· 

cientemente flexible para adecuarse a los futuros cambios --

tecno16gicos; que no se separaran de las polfticas guberna--

mentales de desarrollo y que se contara con los recursos ff-

nancieros, administrativos y materiales que exigía la tarea. 

Además, existían otras dificultades como: 

11 ••• el apego que tas clases medías sentían hacia las pro 
fesiones humanfsticas, con rechazo hacia las profesio-~ 
nes de tipo técnico o manual, hacia que la implanta--
ción institucional de la labor de entrenamiento se difi 
cultara aún más, ya que existía una reducida base de-~ 
instructores para proporcionar la ense~anza requerida.11 

Otro de los obstáculos para la implantaci6n del entrena 

miento fue el hecho que la promoci6n de los trabajadores ha-

cla puestos de mayor responsabilidad op~raba por la escala -

de antigüedad, mas que por la calificación de méritos, enco_!l 

trandose cierta resistencia de parte del trabajador para to-

... mar el entrenamiento, a no ser que le fuera indispensable P_! 

11 • ... i b i d • p • 1 66 • 
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ra poder tener acceso a una ocupacidn que exigiera califica• 

ciones de tipo espec1f ico 

It. A. 3. Puntos do Parti•a para ~• Entr~namlento. 

En los pa1ses industrializados ocurre que: 

·~·Yª en el siglo pasado algunas industrias se encarga
ban de educar en gran escala,( ••• ) ActuaJoente, se ha -
a~adido la capacitaci6n y formac16a profesional de adul 
tos en sus diferentes aceptaciones... -
Por otra parte, son varias las grandes enpresas (de ta 
CPE.E.) que dan oportunidad a sus trabajadores de per-= 
feccionar la formaci6n general, ya sea para cursos den
tro de empresa o a través de subvenciones para proseguir 
sus estudios fuera de ella. 12 

Así pues, era la empresa la encargada de proporcionar ~ 

el entrenamiento a sus trabajadores; cosa muy distinta a la 

ocurrida en Am6rica Latina, ya que solo en muy contadas oca-

siones la propia empresa se preocupaba por cubrir sus necesi 

dades de mano de obra calificada con personal que ella misma 

preparara. Además, el entrenamiento de los jóvenes en el em-

pleo, se veta diffcultada por Ja falta de capataces y super-

vísores que pudieran hacerse cargo , con relativo ixito. del 

entrenamiento de la nueva maño de obra. Cuando esta modali--

dad operó, no siempre tuvo los resultados esperados y sí los 

hubo tardaron en manifestarse; lo cual era poco estimulante 

para el empresario privado, que siempre ha esperado una ga--

12,- El Proceso de Formaci6n Profesional en el Mundo.JNET. -
M é X i co 19 8 O • p • 2 1 • 
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nancia y resultados inmediatos de su inversi6n. 

Algunas experiencias, tales como las empresas ferrovia-

rias de Sao P~ulo ( El Centro Ferroviario de Ense~anza y Se-

lecci6n Profesional) tuvieron un papel ejemplificador para -

el montaje de servicios de entrenamiento, ya que evidenciaron 

los beneficios que pueden re~u]tdr con un sístema de entrena 

miento met6dico en las propias empresas,comparativamente con 

el entrenamiento comGn e informal que era lo usual, para fa

miliarizar al trabajador con un oficioº 

Pero si las escuelas profesionales no satisfacían las -

demandas de las empresas a la escala y en la calidad requeri 

das y si tampoco Jas mismas empresas acometfan por si mismas 

la tarea di? entrenar a su personal; las instituciones gube!. 

namentales de entrenamiento estimaron que era su responsabili 

dad la creación de modalidades de entrenamiento, destinados a 

los menores que no podfan concurrir a la escuela profesional 

de horario corriente. 

Era preciso que se conciliase, en el prcoeso de entrena

miento; Ja práctica con la teorTa; las ventajas propias del -

medio escolar con las ventajas del ambiente de trabajo o sea, 

un r&gimen de asistencia alterna. 

Ello traía la obligatoriedad, puesta por la ley a los e!!!.. 

pleadores, de contratar una cierta cantidad de menores,en ca-

1 fdad de aprendices y percibiendo un salario durante todo el 

proceso de aprendizaje, inclufdos los periodos de pr§cti 
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cas en el trabajo y aquellos en los que recibian la instruc-

ci&n. Con esto se creaba la futura fuerza de trabajo 0 reser-

va de la empresa y un medio para presionar a los trabajado--

res. 

El argumento de fndole demogr&fico~ estaba presente pa-

ra elegir la opción del entrenamiento de menores: 

••• la población latinoamericana presenta una estructura 
de edades con fuerte predominio de los grupos j6venes. 
La pablaci6n de menos de15 afias representa actualmente 
cerca del 42 por ciento del total, porcentaje éste que
estuvo en ascenso durante los últimos veinte añlos .•• 13 

Por esta razón, pareció congruente el dar preferencia a 

las generaciones jóvenes. Por otra pa~te, los cuellos debo-

tel la quedeD'i:eTon haber enfrentado las empresas, en 1o que a 

calificación de personal se refiere, provenían más del reclu 

tamiento de nueva mano de obra, el que se pensaba mis facti-

ble entre los jóvenes; que del perfeccionamiento o especiall 

zací6n de los obreros m~s antiguos hasta ciertos puntos mol-

deables a una adaptación progresiva dentro de la misma empr~ 

sa. 

El hecho de que las instituciones de entrenamiento ha--

yan sido concebidas como servicio de aprendizaje para Jos m~ 

nores, no significaba que descuidasen la formaci6n y pcrfec-

13.- Celso Furtado, La Economfa Latinoamericana, Siglo XXl. 
México, 1977, p. 20. 



cfonarnícnto de trabajadores adultos; p~ro si determin6 el -

que e~te Gltimo tlp~ de acci6n haya sidn en sus ínicios una 

!abor m~s bien residual y no ei verdadero eje del entrena---

miento. 

Físicamente:; Jos centros de entrenamiento: 

••• ten1an, por lo general: taHerec¡, aúlas para clases 
laboratorio para prácticas, bibliotecas especialjzadas • 
•• muchas instituciones utilizaban adem§s, recursos que 
las empresas ofrecían para 1os cursos de complementa--
ción o perfeccionamiento. 14 

De esta manera, Jos Jugares de entrenamiento pasaban a -

ser una réplica de Jos futuros centros de trabajo. 

Así se explica el porqué durante los primero años de vi 

da de estas instituciones se exigieron grandes esfuerzos y -

recursos para construir y proveer de equipo a tos centros --

destinados al entrenamiento-aprendizaje de Jas diversas espe-

cialidades que emergían corno un proceso s!n fin en el nacien 

te proceso industrial latinoamericano. Eran verdaderas escue 

las montadas para aquellos oficios cuya demanda se juzg6 co-

mo permanente. 

Desde el momento en que el proceso de entrenamiento-a--

prendlZaje de menores era de duración relativamente larga, -

cercana por lo general a los 3 aftos, alternados entre la es-. 
cuela y ta empresa, entendida como una acci6n de formaci6n -

en profundidad, su costo era elevado y limitada la capacidad 

14.- Diilogo eñíre dos Continentes. CfNTERFOR. p. 124. 
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de absorci6n de aprendices. s~endo selecti~n ¡a eleccidn de 

ellos para la obtención del entrenamiento, t.'CH li:t que: 1 rn

varios paises el c;ister.ia de ap• Pndizaje era cuestionado y r~ 

formado debido a su alto costo. a su larga duración y a las 

crecientes exigencias de escolaridad. 11 15 

Ef>to significaba que las nuevas escuelas eran solo una 

ayuda y no una solución a los problemas educativo5 qi¡Je se -

presentaban en la región. 

Por otra parte, los cursos para trabajadores adultos -

eran acciones de extensión, de corta duración y circunscri

tos en áreas de conocimientos, hab i 1 idades y destrez<::s muy

espec 1f i cas. 

Se prestaba además para la utilización de talleres, -

instructores y materiales en los horarios que los aprendices 

dejaban 1 ibres. Esto contribuyó a que el número de trabaja

dores adultos a tendidos fuese varias veces superior al de -

los aprendices. Sin embargo, esto no significa que el entre

namiento de adultos fuese la acción principal de las recien

temente creadas instituciones de entrenamiento. 

Empeñadcs en dar una respuesta certera a las necesida

des del mercado, las instituciones se avocaron al estudio -

de las demandas de mano de obra: 

15 . i b i d • p .11 o . 
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.... estudios más profundos se llevaron a cabo en el 
sector secundario, Smbi to en el que se habría de des ... 
plazar el grueso del entrenamiento; ya que su absor
ci6n de mano de obra era considerablemente m6s alta 
que los otros dos sectores de la economra. 
Se trató de determinar cuales serfan los rubros de -
actividad a los que habran de otorgar preferencia -
inicial y dentro de el las las especialidades que me
recían la mayor urgencia para la creación de centros 
de aprendizaje. 16 

23 

Estas investigaciones permitieron escudriñar los oficios 

y detectar cuales de ellos necesitaban de una formación metó-

dica y la duración exigida por el aprendizaje de cada uno. 

El entrenamiento para ocupaciones de la industria se ex-

pandió, más que otros, para los oficios ligados a la mecánica 

y a la electricidad, ya que todas las empresas, cualesquiera 

que fuera su rama industrial tenían un problema conM.in: el man 

ten i m i e n to , re pa r a e i ó n y aj u s te de su s e q u i pos _,, m á q u i na s , i ns 

talaciones, vehículos y herramientas. Sigui6 en órden priori· 

tario la mano de obra destinada al sector de ta costrucción, 

viniendo luego las ocupaciones relacionadas con Ja industria 

de la madera y el sector de ias artes gráficas. 

En otros sectores de la industria de transformaci6n, la 

demanda de mano de obra incidfa especialmente sobre ocupacio

nes que podían ser objeto de entrenamiento dentro del mismo -

e1npleo. Tal es el caso de ocupaciones específicas de la in--

16.- Maria Angélica Ducci, op.cit. p.34. 
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dustria de alimentación. textrl, vestuario, cuero y calzado, 

q•Jímica-farmaceútica, vidrio, cerámica y otros. 

Para poder dar atenci6n a las demandas de los diferentes 

sectores industriales; algunas instituciones de entrena~ien· 

to crearon cursos especializados para poder cumplir con di-

chos rec¡uerimentos. 

El sector terciario., que tenía un fuerte desarrollo en .. 

cada uno de los paises que se iniciaba en el proceso de in-· 

dustrialización, no tardó en comprobar que el proceso de entr~ 

nar.iiento, ya experimentado en el sector secundario, podía ada.e 

tarse síguiendo puntos muy aproximados para diversas ocupacio

nes del comercio y los servicios. 

No sucedió lo mismo en el sector primario a pesar de que 

inie:ialmente este sector cumplía con la función de captaci6n -

de divisas por medio de la exportaci6n de productos agropecua 

rlosi poca fu~ la atenci6n recibida por parte de las institu

ciones gubernamentales de entrenamiento; podemos aventurar -

dos hip6tesis de este aparente descuido: 

t.- La dificultad de desarrollar acciones sistem~ticas 

de entrenamiento para una poblaci6n dispersa y 

2.- El desconocimiento por parte de los organismos cen

trales de entrenamiento. ubicados en los centros ur

banos, de los requerimientos reales del seetor en -



materia de entrenamiento y el escaso contacto con 

los problemas fundamentales de la actividad agrope-

cuarta y los prob!amas dei campesino. 

Al iniciarse el proceso de entrenamiento en el sector -

prfmarfo, las instituciones de entrenamiento solo trir~~aron 

con 1 os mo de 1 os que se u t i 1i z a ron en e 1 s e et o r i n d u s t r i a t y 

al no tomar en consideración la problemática campesina los 

principios del entrenamiento fueron diffciles, teniendo la ne 

cesidad de ir adecuando sus programas a la realidad del campo. 

Otras de las dificultades que tuvieron que afrontar las 

instituciones de entrenamiento fué la gran proporci6n de re--

cursos financieros que se tuvieron que consumir para la form~ 

ci6n de menores; el alto fndice de deserci6n, la dificultad 

de absorción por parte de las empresas de los egresados de --

los centros de entrenamiento; obsolescencia creciente de los 

equipos y su consiguiente necesidad de renovacJ6n, el alto -

costo de creación y mantenimiento. de los talleres, etc. Fué .. 

... 1 • • • .... d por estas razones que as !nstttuctones que ioan ganan o ma-

durez y experiencia, fueron cuestionando progresivamente esta 

modalidad de entrenamiento; redefiniendo sus caracterfsticas 

limitando sus esfuerzos en la lfnea de aprendizaje-entrena--

miento tradicional, absorviendo y fortaleciendo nuevas opcio-

nes para el entrenamiento y la capacitación de recursos huma-
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ros que ario con ai'io se Incorporaban a los mercados de trabajo 

Por otra parte los recursos f inane ieros para la educa-

c idn, a pesar de que se ven aumentados continuamente.no resu! 

tan det todo suf fcieñtes ya que el crecimiento de la pobla--

ción rebasa con creces la presupuestada para este rubro{cua--

d ro 2) • 

CUADRO 2. 

GASTOS TOTALES EN EDUCACJON POR PAIS.1965-1975CU.S.$ 1979 

P A l S 

PRODUCiO 
a\L.BRUTO 
(MILLONES) 

GASTOS § GAstos PBCOS 
EDUC.COMO EH EDUC.COMO 
PORCENTAJE PORCENTAJE -
DEL P.N.B. DEL P.N.B. 

GASTOS PRtVADOS 
EN EDUC.COMO POR 
CENTAJE DE LOS -= 
COSTOS TOTALES -
EN EDUC. 

- - - - - - - T9'b5- -1975 - T9b"5- T9is;196! -197-S- - - - - T9'b5- - -1975 -
ARGENTINA -247172- 38-;-2'41- 'b.T9- 5 .. 34-4.IDI- 4.24- - - - 2178- - -20:1-
BOLIVIA 875 1,190 3.33 4.02 2.58 3.28 23.3 17.7 
BRASIL 36,724 52,773 3.80 3.66 2.47 2.44 35. 1 33.4 
COLOMBIA 5,987 7,982 6.76 7.01 3.99 4.45 41.0 36.6 
COSTA RICA 799 1,120 5.40 5.33 5.03 4.93 57.0 49.0 
CHILE 8,333 10,085 4.59 ~.8\ 3.29 7.23 28.5 26.2 
ECUADOR 1,421 1,857 3.82 3.77 2..91 2.70 24.1 28.1 
ELSALVADOR 1,123 l,396 3.18 4.40 2.73 3.52 13.9 20.3 
GUATEMALA 2,091 2,766 2.45 2.65 1.99 2.00 19.2 24.2 
HONDURAS 707 873 3.01 4.00 2.84 3.80 4.8 4.9 
MEXICO 25,372 35,443 2.66 3.03 2.41 2.56 9.2 11.7 
NICARAGUA 891 1,080 2. 16 2.86 1.73 2.20 21.t 22.3 
PANAMA 922 1,336 4.87 7.12 4.01 6.40 17.8 10.2 
PARAGUAY 602 740 1.93 2.83 1.53 2. 13 18 2 25.0 
PERU 4,830 5,962 5.70 5. 17 4.98 4.48 12~7 13.3 
URUGUAY 2,334 2,610 4.35 4.52 3.67 3.97 15.7 12.4 
~~~5~Y~l~ ••• ll*~2~ •• l~¡2~Z •• ~~~3 •• é~~§ •• 2*§~=~=§~--===···l~~§====·l~~J= 
FUENTE: CINTERFOR,Cuadro comparativo y fichas descriptivas de las 

Instituciones de Formación Profesional de América Latina.Análisis 
comparativo de las instituciones.Montevideo CINTERFOR,Proyecto 089 
1978. 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, ios gobier-

nos aumentaron sus gastos en la educaci6n,mientras que la in! 

ciativa privada la redujo. Podemos seHalar, que las conslder~ 

clones de tipo econ5mico que guTan a la empresa privada hacen 

concebir a la educaci6n como una inversi6n m~s en el proceso 

productivo,preparando a su futura fuerza de trabajo.consigna~ 

do que el individuo con mayor educación,tendrá un mejor futu-

ro en la sociedad. Asf pues la empresa privada aumenta la pr~ 

sión hacia el Estado, haci~ndolo responsable de proporcionar 

la mano de obra,abundante y calificada, para cubrir las nece 

sidades del aparato productivo de la región. 

11.A.4 Inicios del Entrenamiento en América Latina. 

Es hasta 1942 cuando el gobierno de Brasil empieza a or 

ganizar un Plan N~cional de Entrenamiento; consideró que la 

empresa privada debe ser copartfcipe de esa responsabilidad, 

por lo cual instituyó un impuesto especial sobre ellas,con -

el fin de crear y mantener centros de entrenamiento de medio 

tiempo, estos centros estaban: 

••• destinados a proporcionar instru~cfón técnica oblig~ 
toria a los menores de 18 años, empleados por las empre
sas con caricter de aprendices,en una ocupaci6n calific~ 
da y a ofrecer posibilidades de formaci6n m~s o menos -
completa,por una parte a los jóvenes asalariados y por -
otra a las personas adultas de las empresas ••. 17. 

17.- lbid. p. 38. 
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la cuantia del impuesto, 1% del total de la n6mina salarial, 

proporcion5 fondos importantes para el desarrollo de los cen-

tros de entrenamiento. 

Fueron la Confederación Nacional de la Industria y la ~ 

Confederación Nacional de Comerclo. los que recibieron el en 

cargo de organizar y administrar estos nuevos medios de ens~ 

fianza, dando cuenta de su gesti6n al Ministro de Educaci6n y 

Sanidad. De esta manera se organizaron y nacieron las dos prL 

meras instituciones especializadas de entrenamiento profesio-

nal en Am~rica Latina: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial( SENAI } 

y el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial( SENAC ). 

El hecho de que se le encargara la creación y la plani-

f icación de los primeros centros de entrenamiento a las con-

federaciones patronales es muy significativo, ya que: 

La planificación de la educaci6n, al igual que la plani 
ficación para el desarrollo, ha llegado a ser de este -
modo una idea central dentro del esquema de lo que se -
estima debe ser una sociedad moderna. 18. 

18.-David Morales Gómez, comp.La Educación y nesarrollo De-
pendiente en América Latina, Gernika, México, 1979.p. 143 
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Así, 1os sectores modernos de la economía,crean los cen-

tros de entrenamiento, con ayuda del Estado, que los provee-

r¡n de la mano de obra calificada necesaria,para sus empresas 

y sus f ntereses. 

En Argentina,e1 Ministerio de Trabajo y Previsión rec[-

bió en 1944 atribuciones en materia de entrenamiento profesi~ 

nal.Se creo así corno un organismo especial dependiente de di-

cho ministerio la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Forrna--

ci6n Profesional (CNAOP), cuya responsabilidad era la de: 

••• organízar medios de formación para facilitar la econo 
mfa nacional, la mano de obra que necesitaba y la de--= 
aprobar y controlar los medios creados por las empresas 
y por las asociaciones de empleadores. 19 

Al igual que en el Brasil, merecieron especial atención los -

j6venes.cuyo entrenamiento comenz6 a operar bajo el Reglamen

to de Aprendizaje de menores. La CNAOP tenía un presupuesto -

especíal,proveniente del impuesto del aprendizaje;dicho im--

puesto era del 1% de la nómina de sueldos y salarios de to-

das las empresas industriales del sector privado. 

La creación de estas tres tnstituciones{SENAl,SENAC,---

CNAOP) constituyen las bases fundamentales del entrenamiento 

profesional latinoamericano durante la década de los 40 1 s, -

se~alando el punto de partida en que habrfan de inspirarse, 

en forma p..rogreslva1, la mayoría de los países latinoamericanos 

al concretar el surgimiento de sus instituciones de entrena-

miento. 

19.- Ducci~ op.clt. p. 25. 

ttr- ci r · ·~ ·&=* ., · .,.,_~ 



30 

Cabe se~alar que con la creacl6n de las tres institucio~ 

nes de entrenamiento,se avocaron principalmente a entrenar la 

mano de obra para cubrir las necesidades del sector moderno -

dela economía,descuidando al sector prirnario;esto fue facti--

ble, ya que: 

••• las reformas educacionales en América Latina han sido 
propuestas y llevadas a cabo por sectores de clase media 
primariamente interesados en mantener el st~tu quo polf
tico, apoyados por la élite económica que necesita asegu 
rar los medias que prepa.ren un ejército de reserva dispo::
nible de fuerza de trabajo calificada, útil a su estrate 
gia corporativa de desarrollo. 20. 

Tuvieron que pasar 15 afias para que Colombia diera vida 

al Servicio Nacíonal de Aprendizaje(SENA) creado en 1957 dos 

años más tarde,Venezuela siguió el mismo camino,fundando el -

Instituto Nacional de Cooperación Educativa ( 1NCE). 

El SENA nació en Colombia como culminación de las inquie_ 

tudes que removfan al Ministerio del Trabajo a instancias de 

las organizaciones obreras para la instauración de un sistema 

de entrenamiento que diese respuesta a las exigencias crecien 

tes del desarrollo industrial. La colaboraci5n de la OIT y -

1a estrecha vinculación con el SENAI de Brasil, contribuyeron 

a tornar viable esa entidad de entrenamiento; adquiriendo de 

esta manera¡ muchas de las caracterfsticas de sus inspirado--

res. 
20.-Morales, op. cit. p. 30. 
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El SENA, al igual que las instituciones que le precedie

ron~naci6 orientada al aprendizaje de los menores,asimismo su 

Ley Orgánica dejaba sentado como propósito residualt el entre 

namiento de trabajadores adultos; fundamentalmente a trav~s -

de la complementación en todos los niveles de la jerarquía 

del Ministerio del Trabajo. Su financiamiento provenía del ím 

puesto del 1% sobre la n6mina salarial pagada por las empre-

sas; el SENA introdujo una novedad,sus servicios abarcaban -

a los 3 sectores de la economía;además,todas las empresas so

bre un mínimo prefijado de capital y de trabajadores,cotiza-

ban en el SENA. 

Por otra parte, el INCE de Venezuela, surgió enlazado J.!, 

rárquicamente al Ministerio de Educación por lo cual sus corn~ 

tidos iniciales se encontraron ligados a la labor educativa -

propiarnente,como lo indica su propio nombre. En la Ley de Edu 

caci6n del INCE, quedaron señalados objetivos tales corno los 

de luchar contr~ el analfabetismo y contribuir al mejoramien

to de la enseñanza primaria. 

A pesar de esta deciaración inicial, el lNCE se concen-

tró,en su primera etapa,en aquella actividad reconocida e in

discutida hasta entonces como la correspondfente al entrena-

miento,dando preferencia al aprendizaje,pero teniendo en la -

mano la base legal que darTa plena legitimidad a los progra--

1 



mas no tradicionales, que emprendió especialmente en su se---

gunda etapa. 

El INCE adopt6 la f6rmu1a comGn de ffnaciamiento, el 1 % 

sobre la n5mina salarial, pero agreg&ndole una contribuci5n -

de los propios trabajadores. Sumándose así a la aportación de 

las empresas, que alimentaba el grupo del presupuesto, la 

obligación financiera del sector laboral. Contando ademis con 

una contribuci6n directa del Estado, cuyo peso relativo era -

de escasa cuantía. 

Pese a las diferencias existentes entre las cinco insti-

tuciones pioneras que tomaron a su cargo la ejecución de pro-

gramas de entrenamfento profesional en sus respectivos paises; 

sepusieron de manifiesto ciertas características comunes. co_!! 
. 

tribuyendo con esto a generar un modelo de institución que m§s 

tarde serta la pauta bajo ta cual habrfan de emerger, con mo-

dalidades diversas, el resto de las instituciones de este ge• 

nero en la región: 

••• la tendencia prevaleciente en la mayorfa de los paf-
ses de la región, emanaba de las instftuciones creadas -
en Brasil, Colombia y Venezuela, las cuales daban ya un 
espectro m§s o menos amplio de posibilidades que, bajo -
distintas combinaciones, influrrtan en las opcione que -
eligieron países como Perú, Costa Rica y Chile en la prl 
mera mitad de la d~cada de 1960 y luego Ecuador, Nicara
gua, Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguayt en los um
brales de 1970 ••• 21. 

21.- El Proceso de la Formación Profesional en el Mundo.S.T. 
P.S. INET, México, 1980. p. 31. 
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asi pues, es hasta mediados de la década de los a~os 7ois,mis 

de 30 anos despu~s de la creaci6n de la primera instituci6n -

de entrenamientot cuando qued6 pr!cticamente completo el cua

dro de instituciones de entr~namiento profesional en los pai

ses latinos. 

Asimismo,en los albores de la década de los 60 1s,sc hizo 

evidente la necesidad de crear un organismo regional en;arga

do de promover el entrenamiento.De esta manera nace en 1964 -

el Centro lnteramericaho de Investigación y Documentación so

bre Formación Profesional(CINTERFOR),bajo la forma de una 

agencia especializada de la OIT, que actuaría como agente ca

talizador de las inquietudes y experiencias de las institu--

ciones de Formación Profesional de América y como foco propul 

sor de flujos permanentes de información y contacto entre 

ellos. 

Aún cuando la distancia en tiempo que separa a las instl 

tuciones brasileña y argentina de las surgidas en Colombia 7 -

Venezuela y los dem~s pafses de la regi6n es bastante consld~ 

rable; es necesario acogerlas como un conjunto, a fin de esbo 

zar los rasgos comunes de las primeras experiencias institu-

cionales del entrenamiento profesional de Ja regi6n. 

Una de las características que habrían de marcar el pri-
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mer período de estas instituciones> y posteriormente de sus -

seguidores,es que concibieron el entrenamiento corno un cometl 

do de impacto netam~nte urbano,ya que las necesidades surgi--

das de los sectores secundario y terciario coparon prácticame~ 

te toda su capacidad inicial 1 descuidando el sector primario. 

AGn m§s,salvo en el caso del SENAC de Brasil que tuvo su 

campo especffico en la formaci6n para el comercio y luego pa-

ra los servicios y posteriormente el SENA colombiano que tam-

bién cubrio el sector campesino; las restantes instituciones 

se centraron sobre todo en los requerimentos del sector se-

cundario de 1a actividad econ6mica.Esta orientaci6n,~ue se --

mantendrá por mucho tiempo,tiene sus raíces en la circunstan-

cia de que era la industria manufacturerat de la construcci6n 
i 

los transportes y las comunicaciones donde proHfera'ban las opor_ 

tunidades de trabajo que reclamaban nuevas calificaciones.Con~ 

tituyendo estas activJdades,la infraestructura basica sobre -

las cuales se sustentaría et crecimiento económico al que se 

lanzaban los países latincama1ieanos. 

Otra de las caracteristicas que distingufan a las prime-

ras iniciativas en materia de entrenamiento profesional,esque 

estuvieron dirigidas hacia la capacitacion de trabajadores pa 

r a e 1 des empeño de p u es tos de t raba j o en 1 os n i ve 1 e s de e j e e u -

cí6n est& es. para ocupaciones calificadas y semicalif~cadas. 
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A pesarda quelasdeficiencias en los cuadros técnieos,me--

dios y superiores eran acentuadas; el costo que implicaria el 

crear un sistema de entrenamiento de personal altamente cali-

ficado,m¡s el tiempo que se tardarfan en obtener los resulta-

dos, y agregando a éstp eJ relativamente escaso número de pue.!. 

tos que se ofrecTan para ellos en el mercado;aconsejaron en -

aquel momento recurrir a una politica de inmigraci6n selecti

va(p.ej.Argentina,Paraguay y Chile) o el perfeccionamiento en 

paises extranjeros de Jos t~cnicos locales.De esta manera,el 

sistema educativo regular,de los países del área,se libraba -

del entrenamiento a nivel profesional,solución que funcionó -

únicamente como un paliativo,puesto que no se atacó el probl!:_ 

ma de fondo quedando expuestos a 1a dependencia tecno1ógica. 

Las instituciones de entrenamiento comprendieron desde el 

inici? de sus funciones, que el entrenamiento de los capataces 

y supervisores era condici6n necesaria para la buena marcha de 

tas empresas y para aprovechar en forma efectiva las califica 

cienes adquiridas de los trabajadores: 

Repentinamente la función de capacitar del supervisor,se 
hizo principa11sima.Oe hecho,los administradores cayeron 
en ta cuenta de que, sin Ja habilidad de entrenar,los s~ 
pervisores serían incapaces de cooperar adecuadamente a 
Ja producción ••• 22. 

2 2 • - Rob e r t L. e r a r g , Les te r R • B i t t e 1 ( e o m p • ) Man u a 1 de En t re na - -
miento y Desarrollo de PersonaLDiana,Méxicot1979.p.26. 



esta fue una de las razones por la que se acometl6~aunque no 

en forma permanente,el entrenamiento de personal a nivel medio 

la tarea fundamental se cift6 a ta capacltacf6n J_ 
uc los trabaja 

..... 

dores para los puestos de trabajo que entonces se clasifica--

ron como de primer nivel. 

Las p~esfones hacia la capacítaci6n de los trabajadores, 

provenian f6gicamente de aquellos sectores de actividad econ! 

mica donde las carencias de mano de obra calificada se mostra 

ron más agudas: 

Las crfticas que muchas empresas formulan contra los m6to 
dos oficiales de aprendizaje estSn justificadas cuando -
los programas de las mismas no se adaptan a la evo1uci6n 
de las t~cnicas,pero muchas veces responden a un inter¡s 
propio.razonable a corto plazo,pero muy perjudicial para 
los intereses de los obreros jóvenes. 23. 

as1 pues,las empresas que incorporaban r~pidamente nuevas tec 

nologfas y renovadas formas de organización en el proceso de 

producción,ejercían una mayor presión.Esto condujo a que las 

instituciones de entrenamiento de personal volcaran pr~ctica-

mente todo su esfuerzo hacia la preparaci6n de recursos hum~ 

nos hacia los sectores secundaria y terciario de la economía. 

Eran las empresas de estos sectores;tanto en el §mbito -

industrial como en el comercio y los servicios,y luego aunque 

23.-Louis-Henri Parfas(Dir).Historia General del Trabajo;4(1V 
vols).Grijalba Barcelona. 1965. p. 40. 
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con fuertes restricciones.en la agricultura;los que pugnaban 

por alcanzar mayoresindices de productividad en sus trabajad~ 

res,acordes a las inversiones de capital que originaron su in 

tensa ritmo d~ modernización. Eian estos seetQres quienes 

ofrecTan las nuevas plazas en el mercado y por lo tanto,sus 

necesidades marcaban ~i rumbo del quehacer en las nacientes -

instituciones,firmemente decididas a que sus beneficios enco~ 

trasen en sus respectivos empleos,campo fecundo para aprove-~ 

char las calificaciones adquiridas. 

Desde ta perspectiva actual, no deja de sorprender el h~ 

cho de que a pesar de las deficiencias que acusaba el personal 

ya empleado;de que las necesidades presentes e inminentes de 

calificación para nuevos puestos dé trabajo, de las oportunid~ 

des prácticamente nulas de capacitacr6n que se ofrecfa a los 

trabajadores adultos, y de la gran preocupación de las autori 

dades educativas por modificar la ensefianza escolar en pro de 

las necesidades de la actividad ecohómica;el norte que orien

t6 el surgjmiento de las instituciones de entrenamiento haya 

estado hasta tal punto centrado en el aprendizaje de menores. 

Podrramos indicar que la finalidad última de este hecho 

fue el de tener una amplia reserva de mano de obra ya califi

cada que, a su vez, serviría como punto de presión para la or 

ganízaci6n democr6tica de los obreros ya que se les podrFa 



amenazar con el desprdo y la rSpida sustitucian con la nueva -

clase obrera que egrecoba de las instituciones de entrenamien 

to. 

Se puede d~crr que en buena medida.las instituciones de 

entrenamiento se dedicaron en sus inicios a paliar las defi-· 

ciencias ~ue presentaban las escuelas profesionales,m&s que a 

solucionar las carencias de Ja población trabajadora en su con 

junto respecto de las necesidades del aparato productivo. 

Otra final idad,coman a estos servicios,reside on la volua 

tad,expuesta en tos textos que las crean,de as~gurar para su -

buen funcíonamiento la colaboraci6n del Estado, los empresa--

rios y los trabajadores: 

Una de las caracterrsttcas de muchas instrtuciones de -
formaci6n profesional latinoamericanas es la participa-
ción de representantes de empleados y trabajadores ••• 24 

Este principio alentado insistentemente por la OIT y co,!!_ 

sagrado por la Conferencia Internacional y las Conferencias -

de Estados Americanos miembros de la OIT.se concretó en las -

instituciones de entrenamiento profesional mediante el establ!:_ 

cimiento de órganos,ya de dirección,ya de consulta 1 ya de fun-

cionamiento interno;en los que participan representantes de -

los sectores interesados,no solo del gobierno sino también de 

24.- Diálogo Entre Dos Continentes. 1 ( 3 vals). p. 121. 

1 
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los empresarios y de los trabajadares,beneficiarios directos 

e indirectos de la funci6n de entrenamienta.Asf vemos que el 

SEHAC y el SENAI son confiados por el Estado a las Confeder~ 

ciones Nacionales Empresariales del Comercio y ta Industria; 

la CNAOP se integra por representantes de1 Estado, organiza-

ciones de empleadores y los representantes de los trabajado-

res;el SENA cuenta en su Consejo Hacional con representantes 

de las organizaciones de empleadores de los tres sectores eco 

n6micos y por la confederaci6n sindical que acredite tener el 

mayor número de sindicatos afiliados a e11a;e1 Consejo Nacio

nal Administrativo del INCE incorpora representantes de las º.!. 

ganizaciones de campesinos,obreros y empleados de las cámaras 

agrícolas,industriales y de comercio. 

Toma así forma la corriente institucional que habría de 

afianzar los lazos del tripartismo en los órganos conductores 

de entrenamiento profesional;haciendo efectivo un vfncuto per. 

manente de enlace con el mundo al cual estaban destinados a -

servir-

La originalidad que se puso de manifiesto en el sistema 

de financiamiento utilizado por las primeras y posteriormente 

por otras instituciones de entrenamiento en la AmGrica Latina 

(ver cuadro 3) constituyeron uno de los elementos básicos que 



van a explicar m~s tarde el ixita que alcanzaron en el cumpli 

miento de sus funciones. Como el nuevo esquema nacFn al mar-" 

gen del sistema educativo formal, se trataba de encontrar una 

f6rmula que por un lado otorgase a las instituciones süf ícien 
~ 

te autonomi~ financier~ y de decisi6n, y por otro, les permi-

tiese un permanente y autom~tico ajuste a tas variaciones en 

la demanda de mano de obra calificada. 

Como se puede apreciar en el cuadro # J, en cierto name-

ro de pafses. el financíamiento de las instituciones proviene 

directamente de los respectivos presupuestos gubernamentales; 

tal es el caso de Bolivia, Argentina, México, Nicaragua, Pan~ 

ma y Uruguay. En otros países como Brasil, Costa Rica, Chile 

y PerQ; las leyes permiten que las empresas compensen parte -

de sus inversiones en el entrenamiento de su personal; dedu--

ciendo las sumas así invertidas del pago del impuesto a ta --

renta, hasta un cierto porcentaje del monto que deben pagar a 

la institución de entrenamiento, de acuerdo con la nómina sa-

lartal. 

Con la fdea del impuesto sobre la n5mina sªlarial se a!e 

jó la idea de un presupuesto fijo, para llegar a una fórmula 

que estuviese en relación con la expansí5n de la actividad --

económica. 

La cotizaci6n de las empresas en proporcíón a la nómina 

~ 



3.- attos teto es en educacifu pr esima y o t&cnica por centros nacionales de entreo~iento 
#. ,. ( l 1 l! t' 1 .... - .. ) pcr pa1te• • u • .,.~ IYF;J 

--------CEÑTRO_DE ____ G;J"o7 ___ Ga~~~1;;~d.-ff;-~rocñfent;-----G;~p;.ert~r~;-
PA1S.. entrenamimto- totales En porcenta¡es. motriculado(d&lareJ). 

profesional.. (mi llenes) 
Estotal-Privado-Extran ¡ero ... Otros. 

~---~~~~~----~~~~~~~~-~---.~~~-~---~-~~~~---~~~~~--~~~--~~~~-~-~ .. 
ARGENTINA CONET 100.7 84.3 a.9 6.8 --- 468.3. 
BOLIV1A FOMO .5 74.6 5.9 18~3 !.2 .HA 7 •uu. 
QDAC'.}' 
UIV"\v l.. SENAC 35.0 --- 100.0 -- 76.3 

SENAI 90.7 -- - too.o -- 208.9 
COLOMBIA SENA 31.2 .3 99.7 -- 95.5 
COSTA RICA INA 3.4 -- - 90.I 9.9 252.6 
CHILE INACAP l.7 80.2 19.8 1.7 42.3 
ECUADOR SE CAP 3.3 33 .. 9 45.9 20.2 619.l 
GUATEMALA INTECAP 1.6 27.I 72.9 ll8.9 
HONDURAS INFOP 2.a 7.4 57.8 11.9 22.9 328.4 
MEXlCO .ARMO 2.s as.a ••• .-- 14.2 170.0 

ICIA .5 100.0 .-- 232.0 
NICARAGUA lNA t.9 98.6 • 1.4 1588.0 
PANAMA DGEFP t.6 100.0 • • 150.2 
PARAGUAY SNPP • 7 • 100.0 • 245.5 
PERU SENATI 6.2 • 100.0 • 284.3 
URUGUAY UTU 7.1 98.5 • • • 1.5 187.5 
VENEZUELA INCE 69.7 12.a • •• 4.8 957.I .. 
----~---·~---~-~-----~---~----~----~-------~~--~--~~-~~~-~~~----
FUENf E: CI NTEFOR Cüadro comparativo y fechas descriptivas de las Instituciones de Formas de Programas de 

Am~rico Latina, AnSlisis comparativos de las instituciones, Montevideo. 



de sueldos y s~Ilarlos que pagan a sus trabaJndores,cumplia --

asi el prop6sito de guardor r~1aci5n continu~ con ~as de~andas 

que ellos mis~~s generaban en virtud de su crecirniento;adem&s 

implicaba el reconocimiento defínitivo de la responsabilidad 

de tas empresas con respecto a la capacitaci6n de la mano de 

obra nacional. 

Sin e~bargo,no hay que olvidar que los cambios educacio-

na les en América Latina han implicado invariablemente, la axpa!!_ 

si6n del sisteno dominante sobre la base de que la aducací6n 

es una de las pocas vías seguras hacia el progreso econ6mico, 

hacía la igualdad de oportunidades y hacia mejores condiciones 

de vida: 

Los bajos salarios y la falta de oportunidades de traba
jo son atribuidos ya sea al bajo nivel de especializa--
ci6n de los trabajadores o la falta de interis de estos 
por seguir los caminos que ofrece la educación formal o
no formal. •• 25. 

es decir,la clase dominante se justifica para restringir las 

oportunidades de acceso al mercado de trabajo.A pesar de que 

existe por lo nenos una institución de entrenamiento por país 

latino el acceso a estos lugares de educaci6n no formal.ad---

quiere día con día dificultades crecientes ante la gran óema~ 

da a la que se encuentra sujeta. 

25.- Morales. op.cit. p. 23. 
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Otro problema de la escuela en América latina es el de -

tipo ideo16gico,se ha desarrollado la idea de que existe un -

compromiso personal para cumplir una tarea entre todos los m!_ 

dios de producción: el desarrollo del país~Solo que esto no -

ocurre en ia realidad, ya que el principal interés de las el~ 

ses dominantes es la de ampliar su esfera de influencia dentro 

de Ja estructura del Estado;asf a mayor riqueza acumulada por 

el esfuerzo de los trabajadores mayor será la influencia que 

se tenga. 

Ante este esquema ideo1ógico,se asume el de que los trab!_ 

jadores con un alto nivel educativo tendrán ,por lo mismo,un-

alto nivel de productividad y consecuentemente mayores oportu-

nidades en el mercado de trabajo*Sin embargo,en un sistema de 

producción donde e1 capital juega el rol más importante,de en

tre los factores de la producci6n;la capacidad Individual y/o 

la educación no es el factor que determine la productividad de 

una empresa;así pues,la función de las instituciones de entr!_ 
<\ 

namiento en la América Latina se ve reducida a reproducir una 

fuerza de trabajo poco costosa,requerida po~ ei gran capital 

para dar continuación al sistema social imperante.No existe -

ningún tipo de cuestionamiento y muchos menos se intenta dar 

algGn tipo de cambio dentro de la estructura del sistema de do 

mfnución imperante en la América Latina. 
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II.B. EL ENTRENAMIENTO EN ESTADOS UNlOOS. 

II*B .. 1. Inicio de t Desarro11o y Primeras Formas de Entrenamiento. 

La historia del crecimiento y desarrollo de los Estados-

Unidos tiene mucho en coman con ta de otros pafses,asr como -

algunas caracterfsticas propias que Je dieron los colonizado-

res hace mis de 200 afios. 

Los primeros norteamericanos fueron gente sencilla. 
Su emigraci6n hacia el territorio continental de América 
del Norte puede explicarse f&cilmente hasta con una com
prensi6n superficial de las condiciones econ6micas funda 
mentales del siglo XVllJ. -
Aunque sfn duda es verdad que a muchos colonos les empu
jaba el anhelo de tener libertad politfca y religiosa,es 
más exacto considerar que les movía primordialmente el -
af§n de buscar mejores condiciones econ6micas que las -
que les daba el viejo mundo con su sistema de clases.26. 

ET nuevo país ofrecía a sus colonizadores una gran abun-

dancia de recursos naturales."Los bosques abundantes suminis-

traban material que podra adoptarse para sus otras necesida--

des ••• Era la obra de toda la familia.Afortunadamente estaban-

en la edad de la madera" 27. 

Asf ~ues,la dependencia original era hacia lo que exis--

tía a su alrededor,aunque rústicamente 11 1a familia elaboraba -

26. 

2 7. 

Robert Hall Coutney.Historia de la Ciencia Industrial de
Estados Unidos,Ed.Letras,México,1960. p. 21. 
C.Kirkland,Historia Econ6mica de los Estados Unídos,F.C.E. 
México, 1947, p.88. 



sus alimentos y tejidos 1
" 28, limitándose únicamente por la es 

casez o carencia de 13 materia prí~a neces~ria. 

La gran mayorra de colonos podfa cubrir sus necesidades 

elementales de vida, ya sea trabajando en los campos,hilando-

o tejiendo,ejerciendo algún otro oficio de tipo doméstico o -

siguiendo otras ocupaciones; en las cuales adquiriría la des-

treza necesaria por medio del antiguo sistema de aprendizaje-

donde Jos conocimientos eran transmitidos de padres a hijos. 

Por otra parte,la economía local se encontraba muy 1imi-

tada,ya que: 

Las manufacturas coloniales eran de varias clases;había 
los productos que se hactan en casaicomo por ejemplo: los 
tejidos de algodón,lana,lino y cáñamo; o el cuero,prepa
rado y curtido en casa,para hacer pantalones,chaquetas,
zapatos y monturas,aprovechando la piel de animales slva 
jes o dorrésticos. 29. 

Pero este tipo de economía doméstica no tenía ninguna re-

levancia fuera de su ámbito,el hogar.Siendo resultado de una 

necesidad,más que de una elección deliberada. 

Ante la falta de suministros de artículos manufacturados 

·----\e.carentes de los recursos sufic.ientes con que adquirir los -



costosos productos importados que procedian de la metr6po1i, 

los habitilntes de las colonias se vieron campelidos a depen--

der de las materias primas locales y del ingenio nativo. 

Con la creatividad individual,el avance de la coloniza--

ción.Y el mejoramiento de lus vías y medios do transporte,se 

van desarrollando procesos de producci6n m5s especializndos, 

dando lugar al nacimiento del artesanado: 

En las colonias la variedad de esos artesanos era muy -
grande.En 18~Filadelfia posefa cincuenta y un talleres. 
Los artesanos del Uuevo Hundo nunca alcanzaron la digni
dad y la organizaci6n de los del viejo.(ya que)El mercado 
no era lo bastante amplio o lo bastante civilizado para
poder soportar un alto grado de especializaci6n. 30. 

Con el artesanado, Ja manufactura casera se transforma,-

ya no es Gnicamente ta actividad de autoabastecimiento,sino -

que adquíere caracterTsticas de tipo fabril,muy rudimentarias 

pero con una producci6n suficiente para proveer a los peque~os 

poblados de los artículos necesarios para su subsistencia. 

Ante el crecimiento de la produccfón,se hace necesari0 -

disponer de la suficiente mano de obra que pueda cubrfr -

la demanda de artfculos,ante esta necesidad,al igual que 

en Europa con los antiguos artesanos,los maestros transmiten 

sus conocimientos a los aprendices,los cuales después de un -

30. Kirkland, op. cit. p.89, 
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largo periodo de ensenanza y demostrando que se encuentran a~ 

tos para desarrollar el oficio adquieren la categorfa de traba 

jadores,con derecho a una remuneración en efectivo. 

IL8.2. Crecimiento Industrial. 

Entre los siglos XVIII y XIX,se observan cambios,de una 

economía de tipo eminentemente agrfcola se transforma p~ulati

namente a una economfa de tipo industrial. El sistema fabril 

estadunidense fue introducido por diversas circunstancias;porun 

lado,las condiciones adversas que tuvo su comercio en rela--

ción a la metrópoli antes y durante la guerra de 1817,trayen

do como consecuencia la fndependencia de los Estados Unidos -

con respecto a Inglaterra.Por otra parte,el gran auge que tuvo 

la producci6n de algod6n gracias a ta miquina de Whitney,i• ••• 

la introducción de la despepttadora de Whitney aumenta la pr~ 

ducc16n algodonera ••• habta llegado la hora de introducir m~t~ 

dos mecánicos en las manufacturas". 31. Esta situación favor!_ 

ció el sistema esclavista que se desarrolló en el sur del país 

donde.se req ue rf a de una gran cant t dad de mano de obra para !a 

cosecha de la ftbra 1 al aumentar en forma considerable la pr~ 

ducclón de algodón,se desarrolló favorablemente la producció~ 

de hilados y tejtdos. 

31. Hall Coutney, op. cit.p.29. 



Por otra parte, los inventos y patentes fueron pr6digos 

durante la última 11ftad del siglo pasado,son innumerables tos 
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descubrimientos,favoreciendo con esto, el aumento en et vota-

men de manufacturas • 

••• entre los inventos $e cuentan: el m&todo de Paul Re
vere para producir cobre laminado en frfo,en t801;la cal 
dera multitubular de John Stevens,en 1803; el torpedo mi' 
rino de Robert Fulton en 1808; la máquina fresadora de = 
Eli Whitney en 1818;el arado de hierro de Jehtro Wood,en 
1819, ••• 32. 

La industria, la agricultura y el comereioaumentaron su~ 

tancialmente,haci~ndose m&s especializados.Esta serie de cam-

bias dieron como resultado lo que se conoce como Revolución -

Industrial Norteamericana donde: 

la industria habfa alcanzado su mayorfa de edad, y los • 
Estados Unidos se habfan fransformado en la naci6n indus 
trial más grande del mundo. 33. 

El cambio tecno16gico y una economía en expansfón,crea--

ron la necesidad de nuevos conocimfentos y destrezas,Io cual 

ocasiona el crecimiento de las actividades de entrenamiento.-

Con este fmpulso,nace un lmportante sistema, llamado de Escu~ 

la Vocacional, promovido por los educadores convencidos de 

que el contenido de la escuela secundaria tradicional estaba 

dtsenado para las personas que continuaban estudiando pero --

que ignoraba las realidades econ6micas de ese tiempo. 

32. lbid. p.33. 
33.R.L.Craig;L.R.Bittel,(comp)Manual de Fntrenamfento y Oesa

r ro 1 l o de Pe r son a 1 • M é x i e o • E d • O i a n a , 1 9 8 1 • p • l 9 • 
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El siste•• Escuela Vocacional se orient6 a preparar art~ 

sanos y tEcnlcos~ ofreciendo oportunidades de entrona•tento a 

todas aquellas personas que entraban al Mercado laboral, con 

grados inferiores al bachtl!erato, creándose los horarios noc -
turnos para 1os trabajadores que no podfan aststir en otro ho 

rarto. 

Con este tipo de sistenaa de entrena•iento se di6 un imp<!:. 

tanta apoyo a la Industria en expansión, ya que fue el lugar 

de aprovisiona•i•nto de personal de nivel técnico, que tanta 

falta le hacfa. 

·El éxito de las escuelas, •otfv6 la i•plantacr6n de este 

tipo de centros de entrenamiento en los polos de desarrollo 

industriales nacientes, como Cleveland. Chfcago y Ctnctnnati. 

Sin e•bargo, las Escuelas Vocacionales no fueron suficien 
~ -

tes, ya que ante la expansl6n de la industria y la falta de la 

aano de obra capacitadat las industrias crearon por el afto de 

1880 Jos institutos técnicos que: 

fueron orientados exclusiva•ent~ a !~$ necesidades de una 
fir•a particular o de un grupo de industrias collO la tex
til, petrolera, i•presora, automotri~, etc ••• 34~ COMO 

•l~•plo pode•os citar los Institutos creados por eo•paftfas C2_ 

llO la Vestinghouse,Goodyear, General Electric, Ford, etc.De este modo, 

jli .. - Cínterfor, La For•ación Profesional en Estados Unidos, Hoy. -
loletin "8 Montevideo, 1976, p .. 41. 
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los industriales no quedaban expuestos a los sistemas de educa---

ct6n for~al existentes,cubriendo sus necesidades de mano de • 

obra capacitada,e iMponfando con esto las condiciones labora-

Por otra parte, para extender los beneficios del entren~ 

miento industrial y co•erctal a las comunidades donde era po

sible establecer tallares vocacionales.se diseft6 el entrena--

miento cooperativo de tipo industrial.Mediante este sistema: 

••• los estudiantes trabajaban en las ocupaciones de su -
elecct6n por perfodos alternos de medio ~iempo en la es
cuela y medio tte•po en el trabajo a lo largo de dos aftos 
En este tipo de entrenamiento los estudiantes estaban su 
pervisados por la escuela y por el patr6n ••• 35 

Con este m&todo,se pretendia optimfzar los conocimíentos 

. que obtuvieran los estudfantes,c~mpagfnando la teorfa y la -

pr¡ctiea de la profes16n que desarrollarfan posteriormente. 

Este st~teaa actualmente sigue dando buenos resultados y 

s~ continGa empleado en diferentes ocupactonos sobre todo en 

las de tfpo técnfco, 11 ••• se utiliza exitosamente en muchos pr~ 

gramas ocupacionales preparatortos,como en la industrt•,en 

los trabajos de distribución y en los negocios ••• 36. 

35. lbid. p. 42. 
36. J.Perenne,Historta Universal, IX(lO vols) Ed.Exito,Barce-

1ona,1973. p. 153 

1 
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IJ.B.3.El fntrenamiento y la Primera Guerra Mundial. 

La coyuntura de la Primera Guerra Mundial proplci6 que -

las acttvidades de entrenamiento adquirieran un gran auge.El 

frente en el cu~~l ej&rclto norteamericano tenfa que operar 

estaba a mSs de cuatro mil kilómetros de la costa de Estados 

Unidos;por esta razón,serequería tender un puente de comunica

ción entre América y Europa;no encontrándose con los medios -

suficientes para la transportación de los soldados y los sumi 

nfstros,habfa que comenzar por lo tanto con la construcción -

de las embarcaciones y la producción de los abastecimientos -

de guerra. 

Los astilleros tuvieron que multiplicar su persona1,mfe~ 

tras que 11gran parte de la industria norteamericana tuvo que -

ser adaptada inmediatamente a la producción bélica ••• 1137,eon 

el fin de poder sostener el esfuerzo de guerra. 

Subyacente a ~sta,se encontraba el problema de la falta 

de personal capacitado para que pudiera llevar a cabo la ta~

rea de laproducción militar. 

Para poder resolver este problema.Charles Allen Jefe de 

la Sección de Educaci6n y Entrenamiento de la Corporacl6n de 

37.Hall Coutney,op-cit.p.374. 



de la Flota de Emergencia del Comiti de Embarcaciones d~ Esta 

dos Unidos,junto con su ayudante Hiehel J.Kane,decidieron uti 

lizar el m&todo Herbatia~ 1 mejor conocido como mEtodo de los -

cuatro pasos: mostrar"d~~ir.,.h&eer y comprobar: 11 
••• con él(mét,2_ 

do)trataron de resolver los problemas de entrenamiento que -

ofrecfa Ja Primet"ll Guerra Mundial ••• "38.Con el método de los-

cuatro pasos se pudo resolver el problema del entrenamiento y 

se sentaron las bases para lo que más tarde sería el entrena-

miento dentro de la industria. 

La Primera Guerra Hundia1. además de haber sido una situ~ 

ción que obligó a desarrollar los sistemas de entrenamiento,

sirvió para Ja consolidación del poderío económico de los Esta_ 

dos Unidos y para aumentar su esfera de influencia en el mundo 

En 1914 Estados Unidos debfa al extranjero 2,000 millones 
de dólares, en 1925 el extranjero les adeudaba a ellos -
18,000 millones,su remanente en oro pas6 de 1,800 millo 
nes de d6lares en 1914 a 4,500 millones en 1925. 39 -

Evi~entement~,105 norteamericanos no desaprovecharon su-

oportunidad y han ejercido dicha inf lueneia todos los órde 

nes,sin escapar los sistemas y las t~cnfcas de entrenamiento. 

Después de la Primera Guerra Mundial, 1a desmovilización 

38.Craig,Bittel, op.cit. p.24 
39.Kirkland,op.cit. p.q21. 
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de los soldados,.de la industria y de las embarcaciones fue -

casr inmediata y completa. A pesar de Ja persistencia de los 

desórdenes posteriores a la terminación oficial de 1 as host i-

lidades;las fuerzas militaros y la producción industrhil béil 

ca de los Estados Unidos fueron reducidas.Lo que sigui6 des-

pués fue un período de relativa tranquilidad y auge económico 

Es en esta Epoca,durante la d~cada de los a~os ·.~•s~que 

surge un tipo de entrenamiento de mucha utilidad para un gran 

romero de p.ersonas:la educación por correspondencia. 

Desde entonces, el entrenan iento por correspondencia ha -

sido muy utilizado ·en los Estados Unidos por las grandes faci 

1 idades que implica el tomar cualesquiera de sus cursos. 

En los úJ timos setenta y cinco aftos,.más de cuarenta mi--
1 lones de e rudadanos estadunidenses se han beneficiado -
con estos estudios ra1 izados en su propia casa •.• 40. 

Este típo de entrenamiento se fue perfeccionando y exte!!_ 

diendo por todo e1 país;llegando a ocupar,dentro de los dife

. rent~s métodos de e~trenamiento,un lugar importante. 

Sin embargo,a pesar del surgimiento de este método y 

de la prosperidad de los arios 20 1 s,las actividades de entren~ 

miento no fueron suf ic ienten ente estimuladas ya quc,por una -

40. P.Sanbert' Michet ,La Enseñanza por Correspondencia en Est!_ 
dos Unidos,C INTERFOR,Montev ideo, 1971 p. 71. 



parte los administrados:-es de negocios opfnaban cpe no se re

querfa del entrenan iento y por otra, la gente no requerfa de 

una gran preparación para poder encontrar un empleo. 

Cuando los paises que habían peleado en la Primera Gran 

Guerra empezaron a reconstru 1r ~ s eco nom ras y a tener una m!!_ 

yor par ti e 1 p:ac ión dentro del mere ad o m und i al de mere a ne ras, GJ!_ 

pezaro n a surgir una serie de pro bl fJll as eco nóm i co s de orden 1:--

mundial ,dando lugar a 1 a gran depresión de 1 929 .. 

Al centrar io de lo ocurrido durante los años 20 1 s en el 

ámbito del entrenaniento,el panorama sufrió un cambio radical 

durante los afto,s de la gran depresión .. 

Por un lado los gerentes y los administradores de nego--

cios percibieron que para mantener la planta productiva requ!_ 

rra de personal cal if icado,encontrándolo en las filas de desem 

pl ead os. 

·e1 problema de los desempleados se agudi-zó de tal manera· 

que los gobiernos locales, estatal es y federales trataron de 

solucionarlo mediante programas de entrenamiento artesanal,--

auspiciados por el gobierno federal. 

Estos programas se llevaban a cabo par las tar<les o por 
las noches en las escuelas públicas.Cientos de miles de 



hom .bres y mujeres a pr ena • eron entre otras co sn s ;grabado
en piel,trabajo en mimbre,cestería,tejido en bejuco, pi~ 
tura y orfebrería ••• 41. 

Con estos programas de entrenamiento. se logró que los .. 

desempleados pudieran ocupar parte de su tiempo J ibre y a su 

vez, les daba la oportunidad de obtener algunos ingresos que 

tes .ayudaran a aliviar su situación económica. 

11.B.4 .El Entrenamiento en 1 a Segunda Guerra .Hund ial. 

Al tlegar·e1-añode1939,la guerra vuelve a estallar y nueva 

mente Jos Estados Unidos se involucran en ella .. 

El reto concerniente a la anulaci6n de los arreglos de -
la Primera Guerra Mundial fue 1 anzado y recogido, el mun
do se vio sumido una vez más en 1 a guerra general .Los Es 
tados Unidos siguieron un camino neutral ,aunque un tanto 
menos candoroso,durante dos años;luego el ataque contra 
Pearl Harbor los arroj6 violentamente a la hoguera.Junto 
con los demás contendientes ••• 42. 

Al igual que en la Primera Guerra Hundial,la producción 

fndu str ial norteamericana tuvo que transformarse, y mejorarse 

para poder sostener el esfuerzo de guerra, no sólo de su pafs 

sino que pr&cticamente de la mayor~a de pafses aliados. 

En 1941 el tiempo que se requerfa para la construcción -
de u n bu qu e L i be r t y , e r a de 3 5 5 d fa s , pero d u .r a n te 1 a g u e -
rra,los nuevos métodos redujeron ~1 tiempo a 56 d1as,y -
un astiitero notablemente eficaz terminó un barco Liber
ty en 14 días. 43. 

41 ... craig,Bittel .(com) op.cit.p.26. 
42.-Hall Coutney,op.cit.p.385 
43.-Perenne,op.cit.p.157. 



El ímpetu del entrenar.iiento vuehre a surg ir,y se establ,! 

ce el Comité de Producción Militar y dentro de éltel grupo de 

entrenamiento para la industria.Este grupo estaba integrado -
• 

por hombres que ya hablan encarado los grandes problemas de -

entrenamiento durante la Primera Guerra Hundial por lo que C!_ 

pltal fzaron su experiencia y refinaron sus ticnicas,creando -

1 os progra'na s 11 J 11 
• 

••• se desarro116 el programa de entrenamrento para ins 
trucción en el trabajo,conoctdo como JIT, El programa = 
estaba orrlentadc a ,capacitar a supervisores de ?rimera y 
segunda lfnea ,cuya necesidad entrenadora era muy impar 
tante para la expansión de la industria de la guerra.-~ 
Los cursos se programaron rápidamente por todo el país, 
con una asistencia de quince a treinta personas ••• 44. 

Con estos programas,se logró capacitar a una gran cantl.. 

dad de hombres de la industria militar y de servicios esencia 

les,permitiendo a los Estados Unidos sostener la producción -

industrial y a final de cuentas apoyar el esfuerzo bélico de 

sus aliados hasta el fin de la guerra. 

Los estudios e investigaciones sobre el entrenamiento ha 

b1an dado,una vez más, ayuda eficaz a la resolución de los 

problemas provocados por la guerra y muy valiosas aportacio-

nes en el campo del entrenamiento. 

44.- Craig, Bittel, op. cit. p. 26. 
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11.8.5. Et Entrenamiento en la Postguerra. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, l~s eeonomfas -

de los países europeos prfcticamente eran inexistentes,la ~

pi •nta i ndu s.tr !al s~ encontraba sem ídes tru ida y habría que -

empezar la reconstrucci6n de las ciudades. El anico pafs bel! 

gerante que habfa salido intacto y fortalecido de la guerra -

fueron los Estados Unidos, por lo cual fueron el sosten para 

ayudar a reactivar las economfas de los pafses aliados e in· 

elusiva la de Tos pafses del eje, de esta manera, la planta -

industrial estadunidense continu6 con su ritmo de crecimiento 

ahora para poder proporcionar la ayuda necesaria a esos paf

ses. 

Ohviamente,el costo polftico fue muy alto,ya que obligó 

a alinearse a todo aquel pais que se le ayudó siguiendo sus ~ 

directrices para formar un bloque en contra de los pafses co 

munistas emergentes,con la URSS a la cabeza. 

Co~enzaba asr la "Guerra Frfa 11 y con ella 1a carrera ar 

mamentfsta y espacial entr~ los Estadas Unidos y Rusia,tra-

yendo repercusiones muy importantes para el desarrollo de la 

educac16n en general y del entrenamiento en particular~ 
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Ante el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la URSS 

••• los norteamericanos se alarmaron al comprobar quepa 
recra que Ja Unión Sovi&tica lo estaba haciendo mucho = 
mejor para adiestrar a sus hombres de ciencia, sus ing~ 
nieros y sus técnicos ••• 4S. 

En realidad, aGn antes de que el Sputnik comenzara a girar al 

rededor de la tierra,slgunos educadores y otras personas vin

culadas a la educación,habfan estado pidiendo un entrenamien-

to más estricto,haciendo mayor hincapié en las ciencias y -~ 

las matem&ticas en los planes de estudio de las escuelas de -

la nación~ 

••• el Gobierno y el Congreso reaccionaron ante la preo 
cupaoión nadiona}. y en septfembre de 1958,promulgaron = 
la ley Nacional de Defensa e lnstrucci6n que sugeria con 
su título,la relación recientemente encontrada entre la 
defensa del pais y sus escuelas ••• el movimiento se ex
tendi6 tambiEn a otros campos,así que para la década de 
1960-1970,la nación estaba pr~fundamente ocupada en una 
gigantesca expansi6n y en el refuerzo de la instrucci6n 
en todos los niveles ••• 46. 

El temor de que la Unión Soviética pudiera estar entre

nando y educando mejor a sus ciudadanos y las implicaciones

que esto conllevaba,motivó no solo al gobierno,sino también a 

los hombres de ciencia a buscar soluciones para mejorar el -

sistema educativo en general. 

Entre los posibles remedios propuestos,uno de los más radicales -

fue el de tecnificar a la educación, es decir, se concibió a 
45.-Kirkland. op.cit. p.430 
46.-lbid. p.432. 
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Ja misi6n educativa como una empresa, para aplicar a ~sta las 

t&cnicas y las maquinarias que habla producido el auge indus

trial norteamericano del siglo XX. 

La Psfcologfa, y particularmente la Psicologfa del apre~ 

dizaje, contribuyeron de forma eficaz a que este objetivo se 

alcanzara: 

Un importante numero de princios desarrollados por la -
Psicología del aprendizaje contribuyó a conformar la en 
seftanza técnica y profesional de los Estados Unidos.47 -

El principio de tecnificar 11 
••• mecanizar los procesos de 

presentación de estímulos y recepción de respuestas ••• 11 48; -

adquirió una relevancia muy significativa ya que de él se de-

rivaron consecuencias pr&cticas de gran utilidad. 

Una de l~s principales aplicaciones de este principio 

fue Ja máquina de ensenar. En ella existen un presentador de 
• 

estfmulos al alumno, un receptor de respuesta del alumno y -

un presentador de reforzamfentos. En este caso. "Jos reforza-

mientos son comunicaciones al alumno de que sus respuestas --

fueron correctas ••• 49 

47.- Centro para Ja formación ~rofeslonal del Estado de Ohio. 
El curriculum tecnico y profesional, Un panorama de los principios 
y prácticas de los Estados Unidos. CINTERFOR. Montefideo,1976,p.34. 

48.- B.F.Skinner, Tecnologfa de la 6nse~anza, Ed. Labor, México, 1979. -
p. 7. 

49.- lbid. p. 11. 
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Ya desde 1920, Sidney J.Pressey habfa construido varias 

m4quinas para verificar autom&ticamente la inteligencia y 

1~ informacf6n.Artefactos de este tipo no s61o podían examinar 

y regfstrar aciertos o errores,sino que como lo indíc6 Pres~y 

podían enseftar. 

Sin embargo,las m&quinas de Pressey sucumbferoo,en --

parte a la inercia del ambiente cultural,el mundo no estaba -

preparado para aceptarlas.Y en parte,porque tenfan probableme~ 

te limitaciones en sr mismas,ya que: 

la teoria psicológica que servia de base a los trabajos 
de Pressey apenas se habfa Interesado en Ja problem~ti
ca de los procesos de aprendizaje. 50. 

Las investigaciones posteriores en el .campo de la Psico-

1og1a del Aprendizaje.dieron como resultado que se conociera 

mucho mejor el proceso de enseftanza - aprendizaje,permitiendo 

asi,mejorar las m•quina$ de ense~ar,apareciendo como un --

elemento Importante de éstos la Jnstruccf6n programada. 

En este método: 

El alumno recibe una serie de estfmulos graduados cuida
dosamente y es obligado a responder activamente a dichas 
situaciones.Si sus respuestas han sido correctas,el alum 
no recibe reforzamientos conforme a un programa dado ••• 51 

50.- lbid. p.46. 
51.- lbid. p. 11 
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La creaci6n de una autEntica tecnologia de la educaci6n, 

ech6 por tierra muchas antfguas concepciones err6n~as sobre -

el proceso de enseñanza-aprendizaje; como por ejemplo que el 

buen profesor era sencfllamente el que sabfa bien su materia 

y sentTa inter~s por ella;que los m¡todos coercitivos,como el 

castigo corporal,el poner largas tareas para que se hicieran 

en casa, ~1 sarcasmo y la crítica despiadada eran buenas ayu-

das para el aprendizaje. 

El descubrimiento y aplicación de técnicas,sistemas y mé -
todos,como las máqufnas de enseñar y la instrucción programa-

da;aunado a los conocimientos que sobre el entrenamiento se -

fueron acumulando a lo largo de la historia;colocaron a los -

Estados Unidos en un lugar preponderante entre los demás paí-

ses del mundo, trayendo como consecuencia la propagací6n y -

adopción de su 1iteratura,materiales,procedimlentos,m&todos, 

etc.,con la consiguiente influencia que lleva aunada la adop

ci6n de la termfnologfa y sus modelos derivados. 

Esta influencia se ha dejado sentir con mayor fuerza en 

nuestro continente, lugar que los Estados Unidos consideran -

como de "seguridad estratégica" impidiendo que la región pu~ 

da desarrollarse bajo directivas propias e imponiendo reg¡m!_ 

nes que sean afines a sus intereses. 
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Es por eso, que aGn cuando exi&ten diversos movimientos 

en la regi6n que buscan disminufr o erradicar en forma defi• 

nitiva esa inflvencia~ sus esfuerzos se ven obstaculizados -

por la misma burguesía criolla cuyos intereses se encuentrañ 

estrechamente vinculados con los de los Estados ~nidos.Por -

otro Lado: 

Gran parte de las inmovaciones en cuanto a mPdins y con 
cepciones sobre la capacitaci6n proviene de Estados UnT 
dos, que cuenta con la literatura m¡s seria y con un n~ 
mero elevadísimo de profesionales dentro de 1a capacita 
ción. 52. -

lo cual no ocurre en Am6rica Latina, donde se ha descuidado 

la formaci6n suficiente de los recursos humanos para dar el 

entrenamiento a la gran cantidad de mano de obra nativa. 

Una de las opciones que deberfan buscar los países latl 

noamericanos, es la de elegir su propio modelo de desarrollo, 

acorde a sus necesidades e ideología. 

Lo anteriormente expuesto en este capítulo, nos da las -

bases para poder ubicar al entrenamiento de nuestro pafs de~ 

tro del contexto regional, ya que, siendo México un pa1s Ame 

ricano la evolución de su entrenamiento ha corrido paralela-

mente a la de los demás pafses de 1a regi6n. Por lo que una 

vez expuestos los acontecimientos que sobre su entrenamiento 

ocurrieron en América, procederemo~ a revisar lo que aconte-

ció en México dentro de este campo. 

52.~ Secretaría <lsl Trabajo y Previsión Sacial,El Proceso de Ja Formación 
Profesional en el Mundo.México,1980. p.4It. l 
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CAP 1 TUL O 111 

EL ENTREHAHIENTO EH HEXICO. ------
; H. A. La Epoca Ce La Colonia. 

Poco despúes de consumada la conquista, la Hueva Espafta 

se fue poblando por peninsulares, con el fin de consolidar•,!. 

tehecho y además para iniciar la explotación de las riquezas 

que pudiera ofrecer la nueva colonia. 

En los años siguientes, diversas órdenes religiosas se • 

fueron estableciendo en Ja colonia; a fin de imponer la 11ver-

dadera religión"; algunos frailes se distinguieron por la de

fensa que hacfan de los indígenas en contra de los malos tra-

:os por parte de conquistadores y encomenderos, pero en su --

gran mayorfa. las 6rdenes religiosas se dedicaron a trasmitir 

ei evangelio y a tratar de incorporar a los naturales al sis-

te•a econ5mico prevaleciente de la ~poca con la enseftanza de 

algunos oficios. 

Para la difusión de sus ideas y transmisión de sus cono-

ci~ientos los frailes establecieron una serie de colegios e -

instituciones; el primero de ellos fué f~ndado por Fray Pedro 

de Gante en Texcoco (1523), y en 1525 funda el colegio de San 

Francisco en esta capitai, dicho colegio: 

.•• constaba de dos secciones: una donde se impartía ins
trucción primaria y otra en la que se enseñaba artes y -
oficios; esta escuela era únicamente para los indios y -
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y funcionaba como internado. Dentro de las artes y los -
oficios se cuentan talleres de canteros,herreros,zapate• 
ros,talladores,sastres,teJedores,etc.(53] 

con esto, se buscaba aprovechar Ja habilidad que los indfgenas 

habfan demostrado en Ta creeción del Imperio Azteca y su gran 

sistema productivo y comercial. 

En el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco,fundado por el 

Obispo Zum&rraga y exclusivamente para indfgenas se ense~aba 

gram&tica,latTn,teologia y mGsica. 

Por su parte, los dominicos fundaron el colegio de San -

Luis de los predicadores,cuya finalidad era la de preparar 

maestros y te&logos, admitiendo j6venes criollos, mestizos e-

indrgenas. 

La orden de los agustinos cre6 ta casa de Estudios Mayo-

res de Tiripitfo,donde: 

••• no desdeñaron ensenar a los niños de la región los ve 
dimentos de la cultura ·y ver que los adolescentes apren=
dieran oficios manuales ••• Titipitío 11eg6 a ser un centro 

!. de !ld!ducac i ón pop u ra r. 5 4. 

QuJz~ la orden religiosa que ejerci6 mayor influencia en 

53.- Francisco Larroyo.Historia Comparada de la Educación en
México,Porrúa,México, 1973. p. 100. 

54.- lbid. p. 55. 
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~~ campo educativo de la Nueva Espana fue la de los Jesuitas; 

a pesar de que arr(baron en el ª"º de 1572,se adaptaron y or

ganizaron rápidamente. para que en 1574 fundaran el Colegio H! 

ximo de San Pedro y San Pablo. Posteriormente y ante la gran 

demanda crearon los Colegios de San Gregorio,San Bernardo,San 

Miguel y .Sal lldefonso, este último sería después ta Escuela 

Nacional Preparatoria.Ademgs de los anteriores, los Jesuitas-

fundaron Colegios en algunos lugares de provincia:Patzcuaro,-

Oaxaca,Puebla,Veracruz,Tepotzotlán,Guadalajara y Q.uerétaro.D.!. 

dicandose todos ellos a la enseñanza de la Teología,Retóricig 

Artes,Música,etc. 

A instancias del Virrey Antonio de Mendoza y culminado 

por su sucesor, el Virrey Lufs de Velasco,se crea el 21 de --

septiembre de 1551 la Real y P..:;ntificia Universidad de México. 

Sin embargo,es hasta 1645 que e1 Virrey Palafox dio al estat~ 

to universitario una forma definitiva, aprobado y confirmado 

por el. ·r~y. 

A semejanza de otras universidades • - ----~ 11- ...1- UJ:. ae su epocC1, 1 a ~o;; n.:, 

xico estuvo orientada s la formaci6n de Te6lbgos,f ilos6fost--

poetastescritores, etc., la medicina no fue establecida sino -

hasta fines del siglo XVI. 



La ed~caci6n universltariia tenfa un caracter elltista.su 

población estudiantil eran básica~ente de criollos y algunos

mestizos:''··· resuelve,ademis,(la Universida~ y de ~anera --

principal, el problema educativo de la pab1ac¡6n criolia;de -

modo que deben considerarse,grosso modo ~subrayado en el ori

ginal} términos correlativos Universidad y población criolla 

desde el punto de vista educacional'~SS). 

UI .A .1. Las actividades productivas. 

Fueron diversas las actividades que los españoles intro-

dujeron a la colonia, pero: 

••• Ja economía local no satisfacfa todas las necesidades de 1 a 
sociedad española en la colonia.México,al igual que la -
Nueva Inglaterra de los primeros tiempos, dependía de -
la rnetrópol i tanto para el abastecimiento de hierro como 
pa r a e 1 d e t ex t i 1 es • 5 6 • 

además, 11 ••• Los oficios mecánicos se tenían por vites,y con p~ 

cas excepciones estaban entregados a indios,mestizos y mula--

tos"(57)~con lo cual, la implantación de una planta producti-

va. acorde a la época, se dificultaba ya que los españoles p~ 

nlnsulares restringían la implantación de un sistema gremial 

o artesanal en forma. 

55 .... !bid. p. 139. 
56.- D.A.Brading,Mineros y Comerciantes en el México Borbóni

co ( 1 7 G 3 .:.1 81 o) . r- • e . E • , M éx i e o, 19 7 5 • p • 21 • 
57."" !.',;rrtr'':lº*ºP· cü·_. p. 162. 



Otra Je los dificult~aes a quo se enfrenta~o io e~sena~-

za de un oficio era por parte de los maestros ya que: 

••• los instructores espa~oles ereran que al ense~arle al 
indio su conocimiento acerca del ~ficio que dominaban, -
los productos bajarian necesariamente de precio. {SB). 

razonamiento un tanto err5neo, puesto que el comercro se en--

contraba contr~lado totalmente por los peninsulares, creando 

a su conveniencia la oferta y demanda del mercado colonial. 

Además, la corona española no quería que los comercian--

tes europeos sufrieran la competencia de Ja Nueva España en -

lo que respecta a productos artesanales; la ventaja de esta -

última resi_día en la gran cantidad de mano de obra, disponi

ble a un bajo costo, casi regalad& por las disposiciones de la 

Encomienda. 

Como seftala Srading: 

La artesanfa se desarro116 con mucha m~s dificultad que 
la mineria. Las prohibiciones frenaban muchas actfvida-
des. Además en .Espa~a. la expu1si6n de los judfos y los 
moros. hablan creado en la primera mitad del siglo XVI -
condiciones 6ptfmas para la artesania espaMola y los bue 
nos artífices que emigraban eran pocos. (59}. 

58.- lbid. p. 100. 
59.- Brading, op. cit. p. 48. 



quizá estas fueron las razones por la cual solo tuvieran im--

portancia para los espaftoles, la minerla y los colorantes co-

mo forma de enriquecimiento. 

La producci5n de colorantes fue muy importante: 

••• eran el principal producto de exportación de las re-
giones pobres en minas y alrededor de ellas surgió una -
serie de importantes empresas namufactureras y comercia
les .... (60). 

este tipo de actividades era desarrollado bisicamente por in-

digenas; podríamos indicar que el español solo tenía ingeren-

cia en el proceso de comercialización, pero la técnica era --

cien por ciento de los indios. Casi la totalidad de la produ~ 

ción de colorantes se exportaba a Europat ya que siendo la in 

dustria textil de mayor desarrollo en el viejo continente, re 

queria de esta materia prima para cubrir sus necesidades. 

Los comerciantes espa5oles se aprovecharon de esta situa 

ci6n, acaparaban la producci5n total de colorantes de pobla--

dos indigenas, los pagaban a bajos precios y a su vez los re-

mitían a Europa a muy altos precios ya que la calidad de di--

cho producto dificilmente podía ser igualada por otros. Era -

tal su importªnc!a que: 11 En reai idad, su relevancia en la Nue 

va Espai'ia solo era inferior a ta de la plata. (61). 

60.- Enrique Semo, Historia del Capitalismo en México, Era. -
Méx. 1980, p. 34 - 35. 

61.- lbid. p. 35. 



La industria minera fue el principal motivo de preocupa

ci6n de la corona espafiola y de las autoridades virreinales. 

Fueron los metales preciosos el objetivo de los conquistado--

res: 

"Cortés le pregunta si Moctezuma tenía oro 11 , y como res
pondió que sí, "envíemeº, dice, ºde e1lo, pues tenemos -
yo y mis compafieros mal de coraz6n, enfermedad que sana 
con e 1 lo". 62 

El auge minero que tuvo la Nueva Espa~a permitió soste-~ 

ner gran parte de su desarrollo econ5mico, creando centros de 

población en los lugares de explotación minara. 

Sin embargo, "Los españoles sabían poco de minería casi 

todas las técnicas que dominaban eran de origen alemán e ita-

liana"63, aprovecharon, más que la técnica la gran cantidad .. 

de mano de obra para explotar las vetas ya conocidas por los 

indfganas que 11 habian explotado vetas superficiales y yaci- -

mientes que se encontraban en la arena de los ríos" 64. 

Fueron pocas las innovaciones que se hicieron para el de 

sarrollo de la industria minera, los españoles no solo explo-

taban las vetas superficiales sinº que hiciaron tiros para 

1 legar al interior de las vetas; el "método de patio 11 fué el ¡>r~ 

~edfmfento utilizado para aumentar el porcentaje de plata que 

se extraía de los yacimientos. 

62.- Fco.L6pez de Gomarra,Historia General de lndios{Z vols.
Barcelona 1959)tl, 50.cit. en Brading,p.15. 

6 3 • - s e mo ' o p • e ¡ t . p • 3 a . 
61¡. - l. b i d. 



BartoDoni de Medina, cinero radicaao en Hixico desde - -
1554, reaJiz6 en ¡a Purtsima Grande, hacienda de benefi
cio del mineral de Pachuca, una serie de experimentos M• 
que permitieron la introducci6n del m;todo de patio; es
te posibilitaba extraer no s51o la p1ata nativa; sino 
tambi6n Ja contenida en foroa de comhinaciones.65 

La insuficiencia de recursos hu~anos especializados en esta -

rama, fuE motivo para que se fundara en 1783 Ja Escuela de Mi 

neria. Con esta escuela, se puede considerar que se da inici& 

a la ensenanza ticnica en M6xico ya en una forma organizada -

para responder a la exigencia de contar con la mano de obra 

calificada para esta actividad. 

Sin embargo, con ecepción de Ja actividad minera, los es 

pañoles solo trajeron una parte de la ticnica que imperaba en 

Europa para incrementar el desarrollo econ6mico de Ja colonia: 

Independientemente de Ja calidad de los productos, debe 
señalarse la aparición de nuevas ramas con sus herramien 
tas y t&cnicas correspondientes, como Ja panadería, sas~ 
trer!a, producción de armas blancas, etc. 66 

Lo arriba señalado era la queja de Jos habitantes de la Colo-

nia, la calidad de los productos; estos eran de menor calidad 

a los peninsulares, pero se debía a la falta de preparación -

de la mano de obra y la desconfianza de Jos artesanos para --

darles enseñanza a los indfgenas por temor a la competencia. 

Por las diferencias culturales y de desarrollo, el esta-

65.- lbid. p. 4J. 
66.~ Jbf1. p. 43. 



existentes se podrTa traducir en avan~e, solo que dicho avan-

ce se vino restringiendo por la serie de prohibiciones; por -

ejem .. 

La industria de la seda, que en un princ1p10 tuvo cierta 
importancia en Oaxaca, por los cultivos de manera que es 
timabi Cortes, desapareci6 en et curso del siglo XV1 al
convertirse en un articulo de competencra para Espana.67 

aunado a lo anterior, los espa~oles sacaron provecho de su p~ -sici6n de clase dominante para poder explotar la mano de obra 

ind1gena; m~s que aumentar la capacidad ticnica para una ma--

yor productividad. 

Durante la colonia, la construcción experimenta un auge 

considerable; 11se erigieron 12,850 edificios religiosos, 113 

hospitales y asilos, un buen nGmero de palacios y casas rea--

les> etc. u 68. Pero como en todo lo señalado con anteriori-

dad, predomina la mano de obra y la ha~ilidad de grandes cons 

tructores de los indígenas, más que la técnica. 

Para la industria textil, donde Jos indTgenas ya tenfan 

cierto adelanto. Jos espaftoles introdujeron el telar europeo, 

doble ancho; esta innovací5n permiti6 sattsfacer las necesíd~ 

des de vestido de la población nativa~ no así la de los crío-

llos y peninsulares. que segutan prefiriend6 las manufacturas 

67.- Enciclopedia de Mixica,Dir. Josi Rogel io Alcaraz, VI 1 -
(12 vols. México, 1978), p. 390. 

68.- lbid. 
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europeas. 

Por su parte, la agricultura recibi6 poca atenci&n para 

desarrollarla: 

Si bien (el Virrey) Gilvez dedic6 muchas energfas y medi 
taciones a la restructuración 'y expansión de la economía 
de exportaci6n, se ocup6 muy poco de la agricultura e i~ 
dustria mexicana. 69 

No so16 el Virrey Gilvez le presta poca atenci6n. sino ~ 

tambi&n los dem¡s Virreyes no se preocuparon por desarrollar-

la; motivando con ello 1as grandes hambrunas que se dieron en 

la Nueva Espafta, diezmando a la población indígena y mestiza 

principalmente. 

Como podemos observar, pocas fueron las actividades eco-

nómicas que tuvieron un desarrollo relevante y significativo 

durante la &poca colonial. Los espafioles se limitaron a traer 

las t~cnicas europeas en ciertos rubros, pero sin darles un -

entrenamiento real y eficiente a la poblaci6n nativa para su 

posterior desarrollo. Con excepción de algunos colegios de r!_ 

ligiosos y de la Escuela de Minería, no se tuvieron lugares -

donde la enseftanza se dirigiera hacia las actividades produc-

tivas • 

Aprovecharon la gran cantidad de mano de obra barata y -

disponible en toda la colonia, para poder enriquecerse y ere-

ar las condiciones para iniciar movimientós de independencia 

69.- Brading. op.cit., p. 52. 
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econ6mica, no po1ftica, respecto de la corona espa~ola cuyo ob 

Jetfvo era el de seguir manteni~ndo et desigual intercambio co .... 
mercla1 con la colonia y la naciente burguesra criolla; ante 

la fuerte oposfci6n de ~stos Gitfmos, la monarqufa permiti6 -

cierto grado de libertad para comerciar con otros pueblos, pe

ro esta no fui sino hasta prfncipios del siglo pasado, por lo 

cual su significado en materia de cambio tecno16gico es mfnimo 

durante la ~poca colonial, antes de efectuarse el movimiento 

de independencia. 



111. B. La Epoca De La Refor~a. 

D~spGes de la consumaci6n de la lndependencia en el a~o 

de 1821; el paTs atraves6 por una serie de des6rdenes; crean

do el estancamiento econ5mico de la naci5n por un largo pert~ 

do de tiempo .. 

Dos fueron tos factores que contribuyeron a crear ese ·

problema econ6mico; por una parte fu& lo destructiva de Uas 

guerras mismas y la secuela de bandidaje que dej6 el conflicto 

destruyendo una gran parte del sistema minero, arrasando el --

agro y una gran cantidad de campesinos incorporados en los ---

ejércitos dejan de trabajar la tierra; los espafioles peninsul~ 

res salen del pais creando la descapitalización y eliminando -

las inversiones de Ja planta productiva de la Colonia. 

Por otra parte, el sistema polftico queda en una situa-

c i ó n i ne i e r ta d u r·a n te un pe r i o do de e as i 5 O años • 

Durante sus primeros cincuenta años de independencia, 
los mexicanos fueron dirigidos por mas de cincuenta go-
biernos, ••• con treinta diferentes hombres actuando como 
presidentes. En un período de quince años,dieciséis hom
bres encabezaron veintidos gobiernos. 70. 

ademas de lo anterior, Francia y Estados Unidos invadieron ---

nuestro territorio; el primero para sostener un imperio con M~ 

xlmiliano a Ja cabeza y el segundo para apoderarse de más de -

la mitad de nuestro territorío. 

]o.- Roger Hansen, La política del Desarro11o Mexicano, siglo XXI, Méxi-
co, 1980. p. 23. 



Dentro de la serie de luchas internas qu~ se dieron en ~ 

pafs, cabe destacar Ja que se di6 entre liberales y conserva· 

dores; la importancia de esta lucha radica en que no se busc.!. 

ba n1dama'S et poder,, sino que se buscaba el poder hacer un mB, 

delo de nación; tos conservadores pugnaban por el mantenimie.2_ 

to de Ta estructura econ6mica y polftica de la colonia, mien-

tras que los liberales: 

••• se basaban en el modelo econ6mico de la producci6n pa 
ra la expansi6n; su proyecto politico se deriva del na-= 
cionalismo de los enciclopedistas.71 

Una de las pocas instítuciones de entrenamiento, formada 

durante uno de los perfodos del General Santa Ana;pero con -

la influencia de Valentín Goméz Farias, fueron la Escuela de 

Artes y Oficios y 1a Escuela de Agricultura, su finalidad era 

la de coéldyµvar a la formación de artesanos para el sector man.!:!_ 

facturero y para cubrir las necesidades de técnicas agrícolas. 

Es el mismo Goméz Farias quien instrumenta y crea la Di-

recci6n General de Instrucción PGblica para el Distrito y Te-

rritorfos Federales donde: 

Se sustrajó la enseftanza de las manos del clero y se or
ganizaron y coordinaron las tareas educativas del gobieL, 
no ••• ; se estatuyó que la enseñanza sería libre, se pro
movió la creación de escuelas normales> se fomentó la -
instrucción primaria para niños y adultos analfabetas •. 72 

71.- Agust1n Cueva, El Desarrollo del Capitalismo en América 
Latina, Siglo XXI MExico, 1977, p. 38. 

72.- Larroyo. op.cit., p. 246. 
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se hace notar la influencia del liberalismo en !os estatutos 

de creaci5n de esta Direcci6n. 

A 1 t. r i un fo de 1 a causa 1 ibera_ l-.. fll!"'nrec..:iri!!> ...... t" r .... -- ... e .... _ ;:;..T~r • ---~ """"' .- u vv1r:> \.i f 'L~ 

ción de 1857, se da inicio a lo que sería la modernización del 

país. Et estado liberalt fundado ideológicamente sobre las b,!. 

ses del nacionalismo y el positivismo, favorece el crecimien-

to y Ja diversificaci6n industrial, ademis, inicia e1 establ~ 

cimiento de una red de comunicaciones, ya que: 

La mejora interna que mis agudamente se necesitaba para 
el desarrollo de un mercado nacional en México era el sis 
tema de transportes. En 1820, México tan sólo poseía tres 
caminos que pudiesen llamarse carreteras, e incluso ~sos 
estaban nuy deteriorados.73 

además, el principal sistema de carga en la época eran las mu-

las, los carruajes se usaban básicamente para el transporte -

de gentes. Para poder efectuar una integraci5n vial de las nu 

merosas comunidades que se formaron alrededor de los impe---

rios mineros y que manten(an un escasa contacto con el centro 

del país. 

Durante la intervención francesa y el imperio, 1a vida -

educativa del país prácticamente no existe, e1 gobierno libe-

ral, encabezado por Juárez, dedica todos sus esfuerzos a des~ 

lojar al invasor, descuidando Jos demás asuntos púbt icos. 

73.- Hansen. op.eit., p. 23. 



1 
Asf pues, es hasta el afto de 1869,~ cuando se emite 

Ley Orginica de lnstruccf5n PGbJica, en esta ley ya se: 

¡¡ 

1 a ..... 

••• indica Jos rubro$ que habrian de regir fa instrucci6n 
primaria. Seftalaba las distintas materias que se habrTan 
de impartir para ninos y niftas, menciona aparte la educa 
ci6n para adultos analfabetas. -
La 1ey previno que la educaci6n elemental serfa gratuita 
p~ra Jos pobres y obligatoria para todos; no dispuso ex
presamente que fuera laica; pero se suprimieron las ense 
ftanzas de retigión.74 

Asimismo, se reglamentaron 1as materias que se iban a im 

partir en las diferentes escuelas de tipo superior, como la -

Escuela de Bellas Artes, Ja Escuela de Medicina, Ja de Artes 

y Oficfos, etc. La Escuela de Mineria diversific6 sus carreras 

adem¡s de Ta de Ingeniero de Minas, surgen las especialidades 

de: Ingeniero Hec§nico, Topogr§fico, Civil, Met§Jurgico y Ar-

qui tectu ra. 

Otro hecho, altamente significativo para la economía del 

pafs, fu~ la desamortización de los bienes del clero, al estar 

ociosos y acumulados en unas cuantas manos, las tierras agrí

colas pertenecientes al clero no producían ningún bien de con 

sumo, con la desamortización, se reactivó·este sector, permi-

tiendo que los campesinos tuvieran una ocupación fija~ 

A pesar de los proyectos de industrialización de los go-

74.- Larroyo. op.cit.,. p. 270. 



biernos desde la independencia casi no existra esta. Unicane!!. 

te la industria textil y alguna otra de nenor ümportancia hn

bran logrado establ'ece.rse en forma premria, "en el Distrito -

Federal las fábricas de hilado·s y tejidos llegan a siete ••• u7S, 

dentro de los impedimentos para poder dar una gran expansión 

a la industria se pueden mencionar a la falta de transportes 

adecuados, la inprep~racián de Jos obreros, los e.xces.hvcs im--

puestos y alcabalas y por Gltímo, Ja carencia de capitales --

(habfan huído con la guerra de Independencia) para mejorar -

el equipo y aumentar 1a producción. 

Cabe señalar, que pese a la anterior, existía una activl 

dad industrial y artesanal de cierta importancia, de acuerdo 

a todos los problemas existentes en Mixico, en aquellas Epo--

c&s. Existfan diversas actividades productivas, como la alfa-

rería, imprenta, litografía, encuadernación, dibujo, pintura, 

platería y joyería~ herrería,etc. pero con la salvedad de que: 

la mayor parte de los buenos establecimientos de artesa
nos en la República eran dirigidos por extranjeros, pero 
todos los operarios que trabajaban en ellos eran mexica
nas. 76 

La industria nacional, na se equipa~a con Ja europea, p~ 

ro resulta suficiente para dar ocupací6n a un gran porcentaje 

de la población y para poner en predicamentos a importantes -

porciones del tradicional artesano. Muchos talleres de arte-

75.~ Daniai C~y¿;io Vi1 legcis~ Com?.;¡~!i;;;t;<f;:-íü Moderna de Mé:idc.o~ Hl,u l"'2._ 
¡:ii1hlicD Restaurada~ !La Vida SodaLHermes,México, 1956.p.420. 

76.·~ ¡bid. e). S:L 



sanos se ven obligados a cerrar e irse a trabajar como obre·· 

ros~ donde las condiciones de trabajo son muy diferentes a 

Jas que se hab(an Implantado en los antiguos tal Ieres artesan.!. 

les por 1 o que e 1 artesano suei'ia en que regresen 1 os 11buenos 

tiempos 11 • 

Dentro del panorama industrial de la República, se puede 

contar con diversos establecimientos co~o: 

fábricas de aceitet alfarerias, vidrio, papel y textiles 
es tos ú 1 timos protegi deis por arancéles y bajos i r.ipucs tos; --
1 as principales fábricas se encontraban en e1 Distrito -
Federal, Coahuila, Durango, Jalisco, México, Puebla, Que 
rétaro y Veracruz. 77 -

Por lo que respecta a la minería, durante la Reforma, si 

guió ocupando su puesto de actividad clave detras de la econ,2_ 

mra nacional. Sus productos no igualaban en valor a los agrí-

colas, pero en cambio, formaban el renglón más fuerte de las 

exportaciones; además, existía ta convicción de que el deseo-

volvimiento de los otros renglones productivos del país, de--

pendía del desarrollo de la industria minera. 

Fuera de los metales preciosos, la minería practicamente 

no beneficiaba ningún otro metal, debido a la carestía y difi 

cultad de los transportes que proporcionaba la arriería. El -

oro y la plata, en cambio eran de mucho valor en reiación a -

su peso y era costeable su exportación, aú~ por los peores y 

más largos caminos. 

77.- lbid:· p. S4. 

·.~ 



La instrueci6n tEcnica durante la ReformA no tuvo lo$ al -
canees y la difusi6n que se le dió a la educación de tipo pr!. 

parat~ria y profesianalt s~~o l•m~ntable cuanto que en ello -

se sintiS agudamente la necesidad de aumentar la paz abriendo 

nuevas fuentes de trabajo a utanto varón que dejaba las armas 

para volver a la vida civil".78 

En la misma capital de la RepGblica> en los estados y en 

las poblaciones de menor importancia era frecuente que el a--

diestramiento del joven aprendiz quedara en manos del maestro 

artesano; este hecho, dTficilmente cambiaba el panorama de un 

país que carecía de una enseñanza técnica, puesto que carecía 

de verdaderas industrias. La zapateria, la sombrerfa y la al-

fareria eran los rubros de actividad que atraian a m&s traba-

jadores y era tal su cáracter artesano, que difícilmente al--

guien sentia la necesidad de ir a la escuela para aprender es 

tos oficios. 

Por otra parte, los empresarios dueños de las fábricas, 

no se veían en la necesidad de presionar al gobierno para el 

establecimiento de planteles educativos de tipo técnico pues-

to que la mayor parte de su mano de obra la podía encontrar -

en los talleres, ya entrenada y lista para desarrollar su la 

bor sin ningdn típo previo de aprendizaje. 

78.- lbid. p. 710. 
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Por to sei'ialado en las páginas anteriores, podemos percl 

bir qua el entrenamiento formal durante la ~poca de ta Refor-

ma fué c:asi inexistente, limitandose a la enseft.anza casi art.!_ 

sanal dentro de ta Industria. No sueedi6 lo mismo en el F.:amnn _._ ...... r-

de las Ciencias, Arte, Literatura, etc., que recibieron un -

gran impulso, tanto pGblico como privado. Sin embargo, cabe -

destacar la gran importancia que tiene esta Epoca para la vida 

futura del pafs ya que se dejan sefialadas tas bases jurfdicas 

y sociales para que M6xico emerja como naci&n; ya no se lími-

ta a ser un grupo de facciones que buscan el poder, es un Es-

tado con un territorio y una poblaci6n que a pesar de todos -

los hechos armados por los que atraves5, puede surgir como Na 

ción y empezar a desarrollarse económicamente durante los más 

de treinta años de "Paz Porfiriana 11 • 
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111. C. ET Periodo Post•Revolucfonario. 

la lucha arMada de 1910 conduce a un est•do de equilibr~ 

catastr6fico, en el que 1as fuerzas polfticas que participan 

Mantienen sus posiciones de fuerza durante un cierto tiempo. 

Esta situación requiere el establecimiento de un pacto social 

entre las facciones en pugna. este pecto se traduce en la Cons 

tituci6n de ISJ7 y mediante la alianza de clases conformando 

con esto un Mixico diferente, que no nuevo el Estado se con-

vierte en rector de la EconomTa, buscando dinamizar y diversl 

ficar Ja estructura productiva. 

El creci~iento de Ja economía durante este perfódo es --

lento, ya que: 

Los largos a~os de lucha transtornaron seriamente a la -
economía mexicana. La destrucción de las vfas ferréas. -
por ejemplo~ fué particularmente severa ••• Las alteracio 
nes sociales y tos cambios políticos que caracterizaron
ª esa etapa se concibieron con los efectos de la depre-
sión de 1929 para retardar perceptiblemente el proceso -
de crecimiento de México. 79 

ademSs, la reconstrucci6n del pafs se ve afectada por las pug-

nas existentes entre los diversos caudíllos militares y las ~ 

fuerzas que representaban. 

El fracaso de Ja insurrección de.la huertista en 1924 pu
so punto final a las peores violencias; aunque durante -
los siguientes catorce anos hubo otras insurrecciones, -
casi sieMpre derivados de la sucesión presidencial; una 
estabilidad ~olítica que emergía con lentitud limitó sus 
efectos ••• Se 

79.- Hansen. op.cit., p. 42. 
so.- lbíd. 
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A pesar de Jas dificultades p0Jiticas 11 econ6micas y so--

ciales derivadas de las luchas armadas; en 1923 se crea el In~ 

tituto Ticnico Industrial: 

••• des~in~d~~ en~eft~ft~•~ t~cnicas 11gadas con tas indus
trias, en distintos grados de preparaci6n. Ade•¡s 11 conel 
objeto de responder a las necesidades educativas regiona 
les, se establecen escuel;as en diferentes poblaciones d'i\ 
pais, destinadas particularmente a ense~anzas de tipo in 
dustrial, pretendiendo ligar la enselianza técnica con Ju 
peculiaridades regionales; para seftoritas en Guadalajara 
y para varones en Orizab•.81 

Con esta •odalidad, se le da un gran impulso a Ja educa-

ci6n tienica ya que anteriorMente la atenci6n de Jos gobier--

nos se centraba principalmente en las necesidades educativas 

en la capital, soslayando la enseftanza de tipo ticnico en tas 

escuelas de provincia. 

Hacia el tirmino del Gobierno de Calles se unifica Ja en 

seftanza técnica bajo la Dirección de Enseñanza Técnica lndus-

trial y Co~ercial¡ agrupando a las siguientes es~~elas: 

Facultad de Cier.eias Químicas, Escuela de Ingenieros Hecfini--

cos y Electricistas, Escuela de Artes y Oficios, Escuela T&c-

nica para Maestros Constructores, Escuela de Ensenanza Domés-

tica, Escuela Superior de Comercio y Administraci6n, Escueta 

de TaquimecanografTa, Escuela de Ferrocarriles, Escuela Téc--

nica para Maestros Constructores, Escuela Técnica de lndus---

trias Textiles y de Artes Gr&ficas. la unificaci6n de las di-

81.- Larroyo, op.cit., p. 423. 
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ferentes escuelas t~cnicas llevaba la finalidad de poder con-

tar con: 

••• la capacidad t~cnica indispensable para explotar ven
tajosamente las riqu~zas del pafs y procura hacer de KE
xico un paTs productor y exportador de artfculos manufac 
turados.82 -

En 1923, se reorganiza la Direcci5n de Enseñanza T~cnica 

Industrial y Comercial: 

••• Quedaron clasificadas las escuelas que de El depend~n 
en tres grandes grupos: es cu e 1 as destinadas a 1 as enseñan 
zas de pequeñas industrias, incluso las de tipo hogarei'íO: 
escuetas al servicio de la formaci6n de obreros califica 
dos y escuelas de enseftanza tecnica superior, que inctuT 
an a las de comercio y adminlstración.83 -

La enseñanza técnica sufre una nueva organización en 1932 

se le da un caricter politicnico, tratando de formar un nuevo 

tipo de profesionista que pudiera contribuir al desarrolla del 

país por medio de la eficiencia en el trabajo: 

La piedra angular de la nueva organizac1on fué llamada -
Escuela Preparatoria Ticnica ••• Constituyen dentro de la 
Preparatoria Técnica; las matemáticas, 1a mecánica, ta -
ffsica, la qufmica, el dibujo y los trabajos de laborat~ 
rio o talleres, las ocupaciones capitales del estudiante. 
84 

La expansi6n de la educaci6n t6cnica se destin6 fundame~ 

talemente hacia las masas camp~inas y obreras, con una orien-

tación política acordes con los programas del Estado. Razones 

de orden político apoyaron la creaci6n de instituciones educ~ 

82.-

83.-
84 .... 

S.E.P.,Desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica 1960-1990.Mé
xico, 1980, p. 54. 
Larroyo, op. e i t. ,. p. -421.i. 
Larroyo, op.cit. p. !i25. 
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tivas ticnicas; los conflictos con la UNAH y la autonomfa en 

1929 de ~sta fueron los motivos por los cuales el Estado no la 

tomo como base para el inicio de sus cuadros técnicos; dandose 

Ta situaci5n de crear instítuciones paralelas que apoyaran al 

sistema educativo estatal. 

Durante el gobierno de L~zaro Cirdenas el conflicto mun

dial le permite a México una mayor libertad de acción; se for.. 

talecen los capitales nativos, se diversifica la planta pro-

ductiva a trav&s de las grandes obras de irrigación; la naci~ 

nalización de la industria petrolera y las empresas ferroca-

rrileras crearon una situaci6n favorable para la expansi6n del 

capital público y privado. 

Sin embargo, las tensiones sociales fueron muy fuer-

tes; el retiro de las t¡cnicas extranjeras de las empresas -

crearon problemas en la producción, disminuyendo la producti

vidad, existiendo problemas para un suficiente abasto. Se ins 

trumentaron estrategias para dar solución a estas dificultades 

primero, el esfuerzo humano se aumentó en forma considerable; 

segundo, Pemex y los Ferrocarriles Nacionales de México fort~ 

lecen su formación de recurson humanos y finalmente, mediante 

ta restructuración total de la ense~anza t&cnica. 

Para lograr este último fin, se crea en \937 el Institu

to Politécnico Nacional, para la formación de los cuadros té_s 
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nicos y profe~ionales que per~itieran suplir a los especi~lis .... 

tas extranjeros.: 

••• para cumplir con una de las tareas imperativas de la 
Revoluci6n, fu& creado en 1937, el Instituto PoliJ,cnico 
Nacional, donde el ~lumno 7 ~demás de apfénder artes y -
ofícios, estudia carreras profesionales y subprofesiona
les, se capacita técnica y científicamente para interve
nir en el proceso de producci6n y se forman especialistas 
en distintas ramas de investigaciones cientiflcas y tEc
n icas, llamados a impulsar la economía del pars mediante 
una explotación metódica de nuestras riquezas potencia-
les ••• El papel del Instituto Politécnico Nacional, en la 
vida educativa y productiva de M~xico, es de enorme tras 
cendencia; en el futuro esta llamado a ser la instituci6ñ 
de enseftanza profesional t~cnica que mejor responda a las 
necesidades nacionales para la formación de profesiona-
les, maestros,obreros y t~cnicos en general ••• 85 

Además de responder a imperativos econ6micos, la crea---

ción del l.P.N., buscaba que las clases más desfavorecida~y -

obreros y campesinos, tuvieran acceso a la educación técnica 

especializada, con el fin de mejorar su posición en el merca-

do de trabajo y por ende, su situación económica. 

Al finalizar el período Cárdenista, el Estado mexicano -

cuenta con una infraestructura y un sistema de formación de -

recursos humanos, que servirá de base para la expansión econ§;. 

mica. Este perfodo consolida las bases económicas~ sociales, 

politicas y educativas que más adelante proyectarán el despe-

gue del Estado mexicano. 

85.- Los Presidentes de México Ante la Nación l82l-1966r IV -
vol. (5 vols.). Cámara de Diputados, VI informe 
de Gobierno del Gral.Lázaro Cárdenas,p. 131-134. 
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A partir de 1940 se adapta la poJftica de sustituci6n de 

importaciones; aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra 

Mundial; de esta manera, se crean las condicione~ para la fo.!. 

mación de poderosos g.rupos económicos que se asientan a prod.!:!. 

cir fundamentalmente bienes de consumo. Adem¡s, la necesidad 

de diversificar Ja planta industrial, "indujo una rápida co--

rriente de entrada de maquinaria y equipo del extranjero 11 86, 

permitiendo estimular el crecimiento de nuevas ramas industria 

les 6 expandir a las que no se encontraban suficientemente de 

sarrol lados; es así que: 11 ••• entre 1950 y 1959, más de las dos 

terceras partes del t'otal de la inversión directa norteameri-

cana en México se canalizaron hacia las actividades manufactu 

reras. 11 87, de esta manera, se buscaba sustituir el capital 

francés e inglés que predominaba en el porf iriato con el capl 

tal norteamericano. 

El interés para el entrenamiento de los trabajadores du-

rante las etapas iniciales de la industrializaci6n moderna 

fué muy limitada, recurriendo en la mayoría de los casos a 

técnicos extranjeros; pero conforme crecían las industrias se 

hfzo necesario el preparar a la mano de obra local con el fin 

de aumentar la productividad, además otro factor a conside--

rar fué la expansión de la planta industrial con la creación 

86.- Clark. W. Raynolds. La Economía Mexicc:ina.F.C.E.,1975,P.47 
87.- Hansen. op.cit., p. 79. 
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de mSs empleos y por ende con la necesidad de contar con la 

suficiente mano de obra. Ante las dificultades por parte del 

Estado de poder cubrir las requisitos en materia de entrena-

miento, 11 
••• en 1948 la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN) se preocupaba por inpulsar la formaci6n interna -

en las empresas 11 
••• 88, con la salvedad de que este tipo de ª.E. 

clones fui muy limitada, dandose el entrenamiento Gnicamente 

en las empresas grandes. 

La crisis social que se da a finales ~e los afios S0 1 s y 

principios de los 60's {huelgas de ferrocarrileros, midicos y 

electricistas, entre otros) conduce al cuestionamiento del m.e_ 

delo económico de sustitución de importaciones y al mismo --

tiempo se enjuicia el sistema educativo, sobre todo la educa

ción técnica que no ha logrado proveer de la suficiente mano 

de obra calificada y a diferentes niveles para la planta pro

ductiva del país ya que se tiene como prioritario 1a formaci

ón de profesionistas y de personal con un alto nivel de esco

laridad sobre la formación de obreros calificados y técnicos 

medios. 

Ante el cuestionamiento del sistema educativo, la caren

cia de personal calificado para la planta productiva y las-· 

pres iones del sector privado para que el Es todo se encargue de 

proveer la suficiente mano da obra capacitada, la Secretaría 

'S B. - Educación, Ernp 1 eo y Desarrollo Econémi co ,C.N.T. E.México, 1982. p. 276. 



de Educación Pública restructura el pJan de estudios de la e!!. 

sei'ianza secundciria, dando origen a la secundaria técnica, do!!. 

de: 

••• se imparten materias académicas para obtener los cono 
cimientos necesarios para continuar estudios superiores
y a la vez se capacita a los alumnos en adiestramiento -
industriales, agrfcolas o comerciales ••• 89 

Adem§s de la modif icaci6n a la enseftanza secundaria, se 

crearon diversos establecimientos educativos con un car§cter 

eminentemente técnico; se pueden mencionar a los Institutos -

Tecnológicos Regionales que se encontraban diseñados para la 

preparación técnica de jovenes, capacitación técnica de traba 

jadores y reducci6n de adultos, esto a un nivel elemental. En 

otros niveles seguía la vocacional, profesional y la investig~ 

ci6n industrial. La intenci6n de los in~ftutos era la de pre-

parar el personal necesario para que, en diferentes etapas de 

la enseñanza, pudiera incorporarse a la planta productiva. 

Por otra parte. se integra el Consejo Nacional de Fornen-

to de Recursos Humanos para la Industria (CNFRHI) que trata -

de: 11 ••• resolver la desproporción que había entre el desªrro-

lle industrial del país y el insuficiente número de trabajad~ 

res debidamente preparados ••. 1190. Es así, que por recomenda--

ción y apoyo del CNFRHl nacen los Centros de Capacitación pa-

89.- Fernando Solana. et. al. op.cit., p. 499. 
90.- lb id.~ p. 500. 
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ra el Tr.abajo Industrial (CECATI) y Agrícola {CECATA). cuya • 

finalidad es la preparaci6n de obreros calificados en oficios 

como: torno, mec,nica, electricidad, etc., en un corto tiempo 

y c~eando las condiciones de estudio sim;lares a la realidad. 

A nivel medio superior, se crean instituciones para la -

formaci6n de personal t&cnico a nivel medio, como una forma de 

continuidad y apoyo para los obreros calificados; dentro de -

dichas instituciones podemos mencionar a: Centros de Estudios 

Tecnol6gicos Agropecuarios. Centros de Estudios Cientfficos 

y Tecnol5gicos, Centros de Estudios Tecno16gicos Forestales y 

los Centros de Ciencfas y Tecnologfa del Mar. 

A nivel superior, se crea el Centro Nacional de Ense~an

za Ticnica Industrial, los Institutos Tecno16gicos Agropecua

rios y Forestales y el Instituto de Ciencias y Tecnolog1a del 

Mar. Todos ellos como la modalidad terminal de los alumnos de 

la escuela de nivel medio superior. 

Con toda esta estructura, el sistema de educaci6n t€cni

ca ofrece, en teoría, la mano de obra que requiere la planta 

productiva, desde obrerus ~al!ficados hasta investigadores i~ 

dustriales. Sin embargo, estas acciones se orientaban al futu 

ro, quedando por resolver el problema inmediato de mano de 

obra. Aunque las grandes empresas propiedad del gobierno y al 

gunas empresas privadas contaban con algunos cursos para en-

trenar y capacitar a sus récursos humanos,no era suficiente M 
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ya que la pequeña y r.tediana industria segufa careciendo del --

personal capacitado para cubrir los puestos que se iban crea~ 

do .. 

Anté esto, en 1965 se crea el Adiestramiento R§pido de 

Mano de Obra (ARMO} que fué creado: 

••• con fines de preparar el personal calificado y altamente 
calificado que requieren las empresas industriales para 
alcanzar niveles superiores de productividad. El procedí 
miento clave para realizar dichas tareas a nivel nacio--= 
nal, lo constituye la formaci6n de supervisores e ins--
tructores en las empresas, para que a su vez estas reali 
cen adiestramiento dentro de ellas.91 

ARMO pretendió ser el impulsor del entrenamiento en las 

empresas, sus funciones principales eran las sigu~entes: 

1.- Suplir la carencia de capacitadores e instructores en las 

empresas preparando a t¡cnicos que dominaran oficios com~ 

nes para que a su vez transmitieran sistem~ticamente sus 

conocimientos al regreso a su empresa de origen. 

2.- Investigar y experimentar formas y metodologías de capa-

citaci5n de los trabajadores en su oficio, a fin de mej~ 

rar Tos métodos de enseñanza. 

3.- Difundir hacia toda la industria, la importancia de las 

técnicas y los medios de formación de los trabajadores -

en las &reas de producci6n. 

91.- Gloria González Salazar, Problemas de la Mano de Obra en México! -
Instituto de Investigaciones Económicas.UNAM.México,1971.p.111-112. 
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Sin embargo, se encontr6 que existfan varias resisten---

cias tanto por parte del obrero como del patr6n; por la parte 

obrera: 

••• uno de los problemas m5s grandes es la rigidez sindi
cal que coloca en un primer t&rmino el derecho escalafo 
nario por anti guedad > re 1 egan do a un segundo p 1 ano la ca":" 
pacidad técnica ••• 92 

y por la parte empresarial: 

••• no comprenden el significado del adiestramiento en la 
actual base de desarrollo del país y los requisitos que 
plantea en la polftica obrera y salarial. Tampoco hay una 
cabal comprensión de ta ayuda que en lo particular puede 
proporcionarles el adiestramiento para resolver proble-· 
mas especfficos ••• , y no se muestran dispuestos a ceder 
para tales fines parte del tiempo que pagan a sus obre-
ros. 93 

a pesar de este tipo de problemast el ARMO pudo superar-

los ofreciendo una gran variedad de oficios dentro de su plan 

de estudios para el adiestramiento de personal. 

En 1955 se crea el Centro Industrial de Productividad 

(CIP) que se orientaba básicamente a la capacitación dentro -

de las empresas de propiedad estatal. Con el cambio de nombre 

a Centro Nacional de Productividad, cambia también el ámbito 

de su competencia ya que amplía su cobertura a nivel nacional 

y además diversifica su~ actividades al sector agropecuario y 

comercial, además del industrial, la finalidad del CENAPRO es 

la de: 

9 2 • - l b i d • p • i 2 7_. 
93.- lbid. 



••• formar a los cuadros administrativos y directivos en 
las dtversas t6cnlcas de productividad relcc!onadas con 
la ingen[erTa industrial. en adminlstraci6n econ6mica -
de los procesos productivos, en aspectos mercantiles, fi 
nanciamiento industrfal .. cuestiones fiscales v 11olitica-
del personal ••• 9lt. ~ ' -

ARMO y CENAPRO forman entonces un binomio aue se comple-

menta; ARMO se encarga de la elevaci6n de la productividad en 

los procesos de producci6n a trav~s de la capacitaci6n de los 

instructores para la formaci6n de trabajadores en la ejecu--

ci6n; por su parte el CENAPRO con sus estudios sobre la produ~ 

tividad y la organizaci5n de programas de formaci6n gerencial 

promueve al fomento y concientización del aparato productivo 

en materia de capacitaci8n. 

Ante el crecimiento de ARMO y CENAPRO, se decide su fusión en 1975 1 

a fin de poder lograr una mayor coordinación en sus actividades y lograr aue 

sus acciones sean más profundasi integrándose al ritmo del sector producti-

vo del país. Sin embargo, y como lo apuntamos anteriormente, la presente --

adminis.tración por motivos presupuestarios 1 iquida ambas instituciones, de-

legando sus funciones en la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialjel ai'io 
de 1983 .. 

Una de las innovaciones más recientes y más importantes, dentro del 

sistema de educación técnica, la constituye el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (CONALEP}j creado por decreto presidencial el 27 

de diciembre de 1978. Surge como una respuesta a las críticas dirigidas -

hacia las modalidades de bachillerato tecnológico y la enseñanza media bá

sica ya que estos niveles no dotaban a sus alumnos del perfil reouerido --

94.- Educaci6n. Empleo y Desarrollo Economico. p. 216. 
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por la estructura productiva asf pues, se pretende a trav~s de 

CONALEP de: 

••• proveer al aparato productivo de las t~cnicas y mar
chas Intermedias cuya instificiencia es denunciada con -
gran f recuencfa; y que tengan una formaci6n realmente a 
decuada a su futura ocupact6n, gracias a las estrechas
relaciones establecídas entre las planteles y las empre 
sas locales. 95. -

AdemSs,el CONALEP ha venido incrementando el nGmera de 

planteles, contando hasta ia fecha con 6, en diferentes partes 

de !a república, ha establecido convenios con diferentes empr!_ 

sas Industriales, comerciales y de servicios a fin de que el -

alumno disponga de lugares donde practicar lo enseñado en las 

aulas y tratar de esta forma el tener un contacto en el traba-

jo lo más real posible. 

A pesar del auge experimentado por la educación a todos 

los niveles durante el perfodo post·revolucfonario, se conte~ 

plan en la actualidad serios problemas que cuestionan el sís-

tema político-educativo imperante; por una parte cada vez se 

requiere mayor escolaridad para tener acceso at mercado de -

trabajo (ver cuadro 4). Quienes obtienen educación media y su~ 

perior disfrutan doblemente de las oportunidades de conseguir 

empleo, siendo mayor la demanda que la oferta de trabajo, la 

gente con más educaci6n van siendo asignados a puestos que an 

teriormente desempefiaban personas con menor escolaridad. 

95.- lbid. p. 209 
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CUADRO # 4. COEFlClEUTE DE ABSORClON DEL MERCADO DE TRABAJO 

DE LOS EGRESADOS DEL SISTEMA ESCOLAR. 

GRADO DE ESCOLARlDAD 

1-5 grados 

6-9 grados 

10 ... 12 grados 

13 o más grados 

PORCENTAJE QUE INGRESO A LA PO· 
BLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA -
o 960-1970) 

36.5% 

71,18% 

72.1% 

FUENTE: Muñoz Izquierdo Carlos. "Evolución del Desarrollo Edu 
cativo en México {1958-1970) y factores que lo han de 
terminado 11 , en Revista del Centro de Estudios EducatT 
vos, Vol. lll, No. e. (Tercer timestre de 1973). -

Ademas de lo anterior, la distribución de los recursos -

humanos que se integran a la fuerza de trabajo se encuentra -

de la siguiente manera: 

•.• de 1950 a 1970, un 79% de los profesionistas y ticni
cos se integran al sector terciario o de servicios; solo 
un 20% al secundario y menos del 1% a1 primario.96 

así pues, la educación {tecnica y superior) parece ser un ob-

jeto de consumo y no un bien social; las universidades y los 

centros de educación superior siguen formando Jóvenes de cla-

se media y alta para el servicio de los sectores medios y al-

tos. A pesar de las declaraciones oficiales, el acceso a los 

96.- Daniel Morales Gómez (Comp.), op.cit., p. 134. 
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centro de educaci6n de tipo super~or sigue siendo limitados 

para lo~ de bajos ingresos: 

••• en estudios realizados en 1964 y en 1969, que no de-
muestran diferencias sfgnlficatívas en sus resu1t~dos, -
se encontr6 que el 13% de \os estudiantes eran de or¡gen 
obrero y Gnicamente el 3% de origen campesino.97 

las causas son diversas y no nos toca revisarlas aquf, pero -

es pertinente observarlo que al término de la revolución se -

ha venido organizando en materia educativa. Asf vemos ciuelos egr!:,_ 

sados del sistema educacional superior se incorporan al proc~ 

so productfvo que se encuentra en unas cuantas manos, la de -

la clase dirigentet limitando los beneficios de su actuación, 

sin que ~sta llegue a las clases mis necesitadas. 

Podernos indicar que día con dTa el proceso educativo se 

ve seriamente restringido para una gruesa capa de población, 

la misma situación económica ha obligado a que ya no solo la 

cabeza de familia busque tos recursos para mantener la casa; 

sino que $ean varios los miembros que salgan a desarrollar al 
guna actividad, buscando con esto aumentar el Ingreso famili-

ar con el fiñ de subsistfr, dentro de la búsqueda de un mayor 

ingreso familiar se ven involucrados hasta los menores de e•• 

dad, 1 imitando con esto la posibilidad de asistir a la escue-

la y si lo pueden hacer es por unos cuantos años. 

97.- lbid. P• 131. 
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Estas condiciones dlffcilmente se podr~superar mientras 

suhsista la actual estructura econ6mica-social. que permite -

todo tipo de privilegios a unos pocos; mientras que el grueso 

de la poblaci&n se v~ restringida para obtener los mfnlmos de 

bienestar requeridos para subsistir. 
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LA PSICOLOGfA Y EL ENTRENAMIENTO EN LA DECADA OE LOS 70"5. 



C A P 1 T U L O IV 
.... -

LA PStCOLOGtA Y 

f V .. A. LA LEGtSLACION DEL ENTRENAMIENTO. 

JV. A.I. ·Antecedentes y EvotucfSn. 

Al iniciarse ta década de los 70 1 5 empieza a hacerse evl. 

dente ia ineficacia dei ap~rato produetlvo y en partfcu1ar ~ 

del sector secundario de la producción, ya que 11 ••• 1~ indus--

tria en general no utilizaba en los inicios de los a~os seten 

tas totalmente su capacidad instalada por lo que ésta se des

p&rdiciaba en buena proporción ••• 11 (98); varios factores se se 

ftalan como causa de lo anterior, por una parte estaba la insu 

ficiente preparaci6n de los trabajadores a nivel de t!cnicos 

medios y obreros calificados, pués a pesar de los anteriores 

esfuerzos, con la creación de planteles técnicos de varios ni 
veles en el país, la oFetta y la calidad de la fuerza de tra

bajo t'cnico no se vi6 mejorada. Pof otra parte, en cuanto al 

entrenamiento extraescolar, los esfuerzos de animación hasta 

entonces realizada> por el Estado no habían alcanzado todos --

los resultados esperados, ya que: 

Las actividades organizadas por ARMO para capacitaci6n -
de instructores fueron paulatinamente utilizadas con fí
nes de promoción individual y cada vez menos por las em
presas.(gg) 

y en cuanto a las empresas, a excepción de las grandes. la ma 

98.- J. Silvestre Héndez, Nicóias Ballesteros; Problemas y Política Eco
nómica de México, Nueva Editorial lnteramericana,México.1982.p.53. 

99.- G. He~~t. Lo Individual y lo C)lectivo en la Formación General y -
Profesional en los Trabajadores. Cuadernos l~ET d 1.LAPSA, Public3-
ciones, Mixico. 1977. p. 40. 
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yorfa mostraba muy poco interes por el entrenamiento sistemá-

tico de sus trabaja~ores; 

••• se puede afirmar que s61o las grandes empresas -signi 
ffcativo nGmero de ellas de car¡cter trasnacional- cont; 
han ya desde antes de los anos 70's con serios y bien ei 
tructurados planes y program~s de aprendizaje 7 perfeccl~ 
namfento, actualizacl6n y dem¡s modalidades de formaci6n 
profesional. (100) 

T~do esto oblig6 al Estado a reconsiderar su polftica p~ 

siva anterior y pasar del estfmuJo al entrenamiento a la obll 

gaci6n de impartirlo. 

Ya en 1870, se habfa contemplado un capftulo destinado -

al aprendizaje en el Código Civil sancionado en ese año~ Si -

bién se Je introdujeron algunas modificaciones en 1884, puede 

decirse que no fueron sustanciales; y el mismo ordenamiento -

se mantuvo hasta que en 1931 La Ley Federal del Trabajo desti-

nó su tftulo tercero al contrato de aprendizaje. Pero contra-

rio a lo que se esperaba éste no produjo resultados positivos: 

••• la figura del contrato sirvio m§s que para capacltar 
a las personas que por primera vez ingresaban a la acti
vidad productiva, o a los que cambiaban de área ocupaci!?_ 
nal, para procurarse mano de obra barata y propiciar la 
explotación encubierta de la clase trabajadora ••• (101) 

Este contrato se trataba de una f6rmula para dotar a los 

trabajadores de los conocimientos y de las habilidades necesa 

100.- M§rtfnez/ Ascencio - Vázquez. 
101.- Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social-UCECA. Antec~ 

dentes sobre la Capacitaci6n y el Adiestramiento, Vol. 1 
México, 1979. p. 15. 
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rias para el desempeno de un puesto especifico de trabajo, a 

cambio de que aquellos se comprometieran a prestar sus servi-

cfos personales b&jo reglas de retribución convenidas invaria 

blemente por debajo de les minimos vigentes,tegal y econ6mica 

mente. 

El crecimiento industrial del país que trajeron los años 

setentas (fincado en la aplicaci6n de nuevas tecnologías) de-

mandó e1 abandono de prácticas obsoletas como lo era el contr!_ 

to de aprendizaje,puesto que; independientemente de las inj~ 

tlcias sociales que provocaba; generaba un incremento en los 

costos de producción por la falta de sistemas en el proceso -

de capacitación y entrenamiento, conllevaba con esto p~rdida 

de tiempo y de materias primas, además de una defectuosa call 

dad de los productos terminados, baja productividad y mayor 

exposición de los individuos a los riesgos de trabajo. 

Es así que se resuelve suprimir el contrato de aprendiz~ 

Je que databa desde 1931 en la legislación laboral con la nu~ 

va Ley Federal del Trabajo(fracci6n XV,art. 132) que entr6 en 

vigor en 1970, en este artículo se señala: 

Art. 132. Son obligaciones de los patrones: 

XV. Organizar permanentemente o periódicamente cursos o 
enseftanzas de capacitación profesional o de adiestra--
miento para sus trabajadores, de conformidad con los pl~ 
nes y programas que, de común acuerdo,elaboren con los -
sindicatos o trabajadores, informando de ellos a la Se

cretarla del Trabajo y Previsión Social, o a las autori-



101 

dades de Trabajo de los Estados, Territorios{sic} o Dis
trrto Federal. Estos podrSn implantarse en cada empresa 
o para varias, en uno o varios establecfmientos o depar
tamentos o secciones de los mismos, por personal propio 
o por profesores t!cnicos espec(almente contratados o -
por conducto de escuelas o institutos especializados o -
por alguna otra modalidad. Las autoridades del trabajo -
vigilar&n la ejecuci6n de los cursos o enseftanzas(102). 

Ante este ordenamiento legal sobre la capacitaci6n, los 

empresarios se dividieron en cuatro grandes grupos: aquellos 

que aplicaban la legis1aci6n y daban cuenta d~ ello a la Se--

cretarTa del Trabajo, que eran los menos numerosos;aquellos 

que st proporcionaban capacitación a sus trabajadores pero 

que consideraban que el Estado no tenia porque incurrir en 

una materia que na le correspondTa y se negaban a informar de 

ello; aquellos que no sabian con que medios aplicar tal medi

da; y por Oltimo,aquellos que simplemente desconocian una re-

forma consistente en un solo p§rrafo en Ja Ley Federal del --

Trabajo. 

Esto denotaba la existencia de dos fenómenos; por un la-

do, la toma de conciencia de la importancia del entrenamiento 
{ 

en un reducído grupo de empresarios; y por otro,~l conflicto 

existente entre un proyecto estatal que tendía a difundir y 

generalizar el entrenamiento de los trabajadores lncorporánd2_ 

lo al desarrollo global del pais, contra la visión empresa---

rtal que tendía a considerarlo o como un costo innecesario p.e_ 

102.~ Ley rederal del Trabajo, Ed. Andrade, México, 1972. 
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ra la empresa o bien,como una actividad particular de cada -~ 

centro de trabajo con un beneficiario único: el empresario. 

Bajo esta perspectiva, la aplicaci6n de la nueva norma -

legal presentaba muchas dificultAd~s; en primer lugar, hO es~ 

tablecfa un derecho correspondiente de los trabajadores que -

les permitiera obligar a su empleador a aplicarla; en segundo 

lugar, las medidas de control de que disponía el Estado eran 

muy reducidas; en tercer lugar, existfan dudas sobre el alean 

ce jurídico de esta medida, permitiendo ignorarla si así les 

convenía a las empresas; y por último, faltaba experiencia a 

nivel nacional sobre la organización del entrenamiento. 

No obstante todos estos problemas, en enero de 1971 y P!!. 

radar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la frac 

ción XV del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, el Go 

bierno crea en la Dirección General del Trabajo de la S T.P.S. 

el Departamento de Vigilancia de la Capacitación, sentando -

así las bases para los futuros órganos rectores del entrena--

miento en Mgxlco e~f vemos que: 

••• eran funciones básicas del Departamento de Vigilancia 
de ia Capacitación: 

- Promover la aplicaci6n de las nuevas disposiciones en 
materia de capacitación. 
- Vigilar que en los centros de trabajo se capacitara a 
los trabajadores. 
-Establecer correspondencia postal con los centros de -
trabajo a fin de que estos reportaran la i~f.órmación so 



bre sus programas de capacitación (~03). 

Cabe destacar, c6mc ya se vislumbraba en este 5rgano ta 

actividad de cubrir reportes de activldades,que junto con la 

funci6n de vigilancia les auxiliarfa a desarro11ar mis eficaz -
mente su labor. Sin embargo. la primera actividad fue muy li-

mitada ya que únicamente estableció un programa piloto,en el 

cual mantenfa correspondencia con s61o 300 empresas. 

El número de programas y cursos que las empresas envia-
ron durante 1971, 1972, 1973, y 1974 fue insignificante, 
adem&s e1 contenido de los pocos informes que incluían 
datos era sumamente pobre( ••• ) en 1975 y 76 aument6 el -
número de reportes respecto a los programas y cursos que 
se impartfan en los centros de trabajo. pero en 1977 de
c1 in6 el inter6s de los empresarios por enviar los repor 
tes de sus programas. (104) ~·:. -

En 1975, al reestructurarse la Secretaria de~ Trabajo y 

Previsión Social, se tomó la decisión de integrar este depar-

tamento a la Dirección General de Organización y Métodos, que 

cambió su denominación para ser la Dirección General de Orga-

nizaci6n y Recursos Humanos; en febrero de 1976 se crea la 

Dirección General de Formacf6n Profesional,cuya primera tarea 

fue estudiar la problem~tíca del entrenamiento en el pais, ya 

que a pesar de las medidas legales tomadas en 1970, se perci-

bía que las acciones de entrenamiento seguíansin producir los 

103.-

104.-

UCECA.Resúmen de Actividades de Gapncítacion y Adiestr~ 
miento, México, 1979. p. 17. 
Martfnez/Ascencio-Vlzquez.* Cabe destacar que durante -
75-76 se endureci6 el discurso del gobierno en contra
de los empresarios.Con la nueva adm~1ristración(76-82), 
todo volvió a la normalidad,dejando de cumplir can sus 
obligaciones legales una gran parte de las empresas. 



res~ltados requeridos para el desarrc~lo general del pafs. Pa 

ra llevar a cabo esto, se estudiaron a 1o largo de poco más -

de un afto, tanto las experiencias internacionales, y especia! 

mente de AmErica Latina; co~o las acciones que habfan empren-

dido diversas instituciones nacionales, pQblicas y privadas,-

en esta materia; adem§s la S.T.P.S. e~prende una serie de in• 

vestigaciones en el país con el apoyo de la Organización In--

ternac.ional del Trabajo (O.I.T.) 

••• durante 1976, paralelamente a la investigaci6n docu-
rnental se llevaron a cabo varias investigaciones de cam
po sobre necesidades, recursos y actividades frente a la 
capacitación ••• (105) 

Medrante estas investigaciones se encantr6 lo siguiente: 

lo. Los servicios de entrenamiento existentes en el país 

presentaban atg~nas peculiaridades fundamentales. 

-Mínima atención a los grupos marginados de la econo 

mía organizada. 

~Escasa cobertura de los servicios que se ofrecían -

en las fuentes de trabajo. 

2o. En el ámbito de la iniciativa privada, a partir de -

1960, interés del entrenamiento se fue 

desplazando hacia los niveles ejecutivos, en conse--

cuencia los niveles operativos se encontraban ca-

da vez más descuidadQs. 

3o. En cuanta a la for~a de proporcionar e1 entrenamien-

to, es decir, el co~junto de ~étodos; técnicas usa-

105.- Seéretarrá" del Trabajo y Previsión Social-UCECA.op.cit.p.19 



das como instrumentos o medios para proporcionarlo, 

se encontr6 que: 

- La manera m&s comGn de formaci5n para el trabajo 

seguía siendo la fórmula de 11ayudantía 11 , es decir 

el adiestramiento asistemático que se deriva de 

adscribir a quien debe aprender, a la tutela de un 

trabajador más experimentado,sin mayores herramien 

tas de ense~anza o de control. 

- Algunos procedimientos que pretendían ser más ela 

borados adolecían con frecuencia de una excesiva -

escolarización y se sustentaban en teénicas de la 

pedagogía tradicional. 

- Cuando se aplicaban m~todos que permiten aprender 

haciendo muchas veces las m¡quinas en las cuales -

se practicaba eran a tal grado díferentes de las -

que se usaban en la planta productfva,que las habi 

1 ida des adquiridas eran inútiles para el desempeño d.e 

los trabajos reales. 

Habta proliferado un gran número de escuelas yaca 

demias que sin ninguna base s6lida, expedían cons

tancias y diplomas, que casi ningún empleador toma 

ba en cuenta, y únicamente eran generadores de -

frustaciones y recursos desperdiciados. 

4o. Respecto a las actitudestse pudo ver que el grado de 

" conciencia sobre la importancia del entrenamiento y 

las actitudes frente a él variaron según los secto-

res de la producción, la localización geográfica y 

las caracterfsticas psicosociales de los individuos. 

-En cuanto a la localización geográfica, los Estados 



con actitud mis favorable frente al entrenamiento 

fueron : Huevo L~6n,Coahuila y Pu~bia. 

- Los sectores de la producci6n con una actitud m§s 

favorable frente al entrenamiento fueron :corte y 

confec~i6n~ ~el~ado; v~híeulos y equipo;y produc

tos metálicos. 

- De acuerdo a las caracteristicas psicosociales de 

los individuos se encontr6 que, los empresarios t~ 

vieron una actitud más favorable hacia el entrenamien 

to, seguidos de los sindicatos y los trabajadores. 

La fnformacgón obtenida de estas investigaciones puso en 

evidencia Ta crítica situación por la que estaba atravesando 

el entrenamiento en ese entonces,pues se pudieron conocer y -

ratificar hechos como; que la mayoría de las empresas no pro-

porcionaban entrenamiento sistemático a sus trabajadores; que 

el sistema de aprendices seguía imperando; que el entrenamie.!!. 

to se habfa convertido en un negocio muy lucrativo; que a los 

niveles operativos tan necesarios para el desarrollo del país 

no se les daba la importancia debida; que Tos contenidos de -

los cursos no correspondían a las necesidades reales, etc.Esto 

provocó un amplio debate que conllevó a sustentar la idea de 

la necesidad de crear un sistema nacional de entrenamiento,c~ 

yo objetivo principal se orientaría a la resolución de los pr~ 

blemas que se estaban suscitando en el entrenamiento. 
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IV.. A. 2 Consolidación. 

La idea de estructurar un sistema nacional de entr~na--

miento que se orientara al logro general de satisfacer las n~ 

cesfdades de entrenamiento que el aparato productivo ~emanda

ba, fue tomando cada vaz mis fuerza, por lo que se decidi6 fl 
nalmente su creación y establecimiento, encargándosele esta -

tarea a la Direcci6n General del Empleo y Formaci6n Profesio

nal* ya que, 11 ...... este organismo era el que llevaba a efecto 

la normatfvidad y la promoci6n del entrenamiento en esa Epoca, 

y adem5s habla estado en contacto directo con las investiga--

ciones de 197611 
• (106). 

Por otra parte, hubo que establecer los fundamentos leg!!_ 

les que le dieran validez y apoyo al naciente sistema, al que 

se denominó Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento, 

y se crean los instrumentos jurídicas necesarios para la inst!_ 

1act6n del mismo, elevándose a rango constitucional la oblig!_ 

ctón de capac[tar y adíestrar a los trabajadores • 

••• El lo.de septiembre de 1977, El Ejecutivo en su pri
Mer informe de gobierno hfzo mención al proyecto de ini
ciativas de reformas al artículo 123 de la Constituci6n, 
a fin de establecer la obligación patronal de capacitar 
y adfestrar a sus trabajadores. El 29 de noviembre de --
1977, exponfa ante los CC. Secretarios de la C~mara de -

* En 1977 Ja Direcci6n de Formación Profesional se fusionó 
con la Dirección del Servicio Pdblico del Empleo para for 
mar la Oirecci6n General del Empleo y Formaci6n Profesi~ 
na 1 • 

106.- Hartínez/ Ascencio-Vázquez. 
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Diputados del H.Congreso de la Unión, los motivos por tos cuales 
deberfan reformarse las fracciones XII, Xlll, y XXXI del 
apartado 0 An del artículo 123 de 1.a tonstitucf6n Polftl
ca de tos Estados Unidos Mexicanos ••• ( 107). 

El 9 de enero de 1978 se public6 en el Diario Oficial de 

ta Federaci6n el Decreto en el que se adiciona ia fracción 

Xll y se reforma la fracción XIII, ambas del apartado 11A11 del 

articulo 123 constitucional, a trav6s de estas reformas se 

consigna en ta Ley Suprema de la Federaci6n el deber de los 

patrones de proporcionar a sus trabajadores capacitaci6n y 

adiestramiento{*). En igual fecha se public6 el Decreto por 

el que se reforma la Fracción XXXI del apartado 11A11 del artí-

culo citado,estableciendo la competencia federal para la apll 

caci6n de las normas laborales en varias ramas industriales. 

(ver apéndice A) • 

Asimismo, a fin de ajustar el contenido de la Ley Fede--

ral del Trabajo de 1970, a los mandamientos constitucionales 

mencíonados, el H. Congreso de la Unt6n aprob6 diversas refor 

mas al citado ordenamiento laboral. 

11 EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,OECRETA: 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOBRE CAPACITACION Y 

ADlESTRAMIENTO, SEGURLDAD E HIGfENE V FEDERALIZACION DE 
ACTLVIDADES Y RAMAS. 

107.-Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social-UCECA.op.cit. 
pp.21 t 22. 

* En México y en la Legislaci6n Mexicana,a las actividades 
que implican entrenamiento se les da el nombre de "Capa
citación y Adiestramiento 11

• 



ARTICULO PRIMERO:- Se reforman los arttculos 3o,\53, 
25, 1321 159, 180,, 391 ,412,. 504,512, 523, 526, 527, 52,8, 
529, 53711 538. 539, 876 11A11 ,877 y 891, así como la deno
minaci6n del Capitulo IV, Tftuto Once, de la Ley Federal 
del Trabajo" {108) .. 

En e$tOs artfculos $~ enuncia e! derecho del trabajador 

de recibir entrenamiento de su empleador; el derecho a la Pª!. 

tlcipaei6n de los trabajadores de comdn acuerdo con los patr~ 

nes, en la formulación de planes y programas; el establecimie~ 

to de Jos lugares y e1 tipo de personal que proporcionari el 

entrenamiento; el tiempo destinado a esta actividad, y los o~ 

jetivos del entrenamiento (actualizacr6n, perfeccionamientot 

preparaci6n par• puestos vacantes, prevenci6n de accidentes 

en el trabajo. incremento de la productividad); esta reforma 

tncluye el establecimiento de 6rganos que permitir§n la real! 

zaci6n y vigf lancta de las acciones de entrenamiento, creind~ 

se la Unidad Coordinadora del Empleo Capacitación y Adiestra

mtento. (ver apendice B). 

Resulta importante que a manera de breve an¡Jisis se pu~ 

tual[cen y destaquen algunos de los elementos que han quedado 

incorporados a 1a ley Federal del Trabajo. 

En primera [nstancia cabe destacar, que el grupo de re-

formas a la Ley Federal del Trabajo persigue dos objetivos -

prtnctpales, el progreso del trabajador y el incremento de 

108.- Diado Oficial de U<J Federacñón, 2.8 de Abril de 1978. 



la productividad. Dadas tas condiciones econ6mtcas y socia--

les del pafs.ambos objetivos tienen una gran relevancia. El 

entonces Presidente de la RepGblica, al enviar a ta Cimara de 

Diputados y • ta d·e Senadores el grupo de iniciativas de ref~r 

mas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, hizo hincapli 

en su exposiei6n de motivos, en que: 

11 La tarea de 1a aplicación de las leyes laborales -
es muy amplia, sin embargo, en ella deben estar empe~a-
dos los esfuerzos de todo funcionario pOblico, con inde
pendencia de la jurisdfcci6n en la cual sea competente. 

Reiter6 que el bienestar general demanda inexcusa-
blemente la presencia de dos requisitos previos: la di~ 
nif icaci6n del hombre que trabaja y la elevaci6n urgente 
de los índices de productividad 11 (109). 

Como se puede ver, ambos objetivos están 1ntimamente re 

lacionados, ya que~ al aumentar la productividad, se pretende 

tambi6n elevar el nivel de vida de los trabajadores, lo cual 

redunda en el prog'reso del país. Además de los anteriores,sese_ 

~atan como objetivos: actualizar y perfeccionar los conocr---

mientas del trabajador en su actividad, prepararlo para el as 

censo y prevenir riesgos de trabajo. 

En el artfculo 153-E, se puntualiza que el tiempo que se 

destine a la capacitaci6n y al adlestramr~nto de ios trabaj~ 

dores debe estar comprendido por lo general, dentro de la jor_ 

nada de trabajo,considerándose como excepciones a esta regla 

109.- Presidencia de la República:lniciativa de Decreto por 
el que se ~forma la Ley Federa1 deu Trabajo. México, 
Abril 1978. p. 13. 
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tos acuerdos que sobre el particular pacten las partes de la 

relación Iaboralt y la situación del trabajador que desee ca

pacitarse para desempe~ar una actividad diferente a la de su 

ocupaci6n actual. 

Desde et punto de vista operativo, los articulos 153-1, 

153-J y 153-K, plantean la existencia de una estructura vertl 

cal que parte de las comisiones mixtas de capacitac~ón y adies 

tramiento de cada empresa o establecimiento y concluye,en el 

nivel m&s elevado, con la presencia de un organismo dependie~ 

te de ta Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social denominado 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 

(ver organigrama 1). 

Ahora bien, en atenci6n a Ja ampl~tud del campo en que 

la Unidad Coordinadora desarrollarfa sus actividades y a la 

complejidad de cada uno de sus imbitos de acci6n, se previ6 

el establecimiento de órganos auxiliares de la Unidad. A ta-

les efectos los artfculos 539-A y 539-B, disponen la constitu 

ción de un Consejo Consultivo Nacional y de Consejos Consulti 

vos Estatales, integrados de manera tripartita y presididos 

respectivamente por el Secretario del Trabajo y Previsión So

cial y por Jos gobernadores de las entidades federativas. 

Para una correcta vinculación entre las comisiones mix

tas de capacitacion y adiestramiento y Ja Unidad Coordinadora 

del Empleo,Capacitación y Adiestramiento, los artículos 153-K 
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y 153-L contemplan la creaci6n de Comitgs Nacionales de Capa

citacl6n y Adiestramiento en las ramas industriales u otras 

actividades que determine la Secretaria del Trabajo y Prevl·-

si6n Social. Estos ComftEs deben estar integrados por 

representantes de trabajadores y de patrones pertenecientes a 

dichas ramas industriales o actividades, las facultades de e!_ 

tos comit~s son: participar en la determinaci6n de necesida-

des de capacitaci6n y adiestramiento,intervenir en Ja elabora 

ci6n del Catilogo Nacional de Ocupaciones; proponer sistemas 

de capacitac16n y adiestramíento, formulando recomendaciones 

especificas; evaluar los efectos de la capacitaci6n sobre los 

procesos productivos; y soJicitar el registro de 1as calific~ 

ciones ocupacionales de los trabajadores documentos estos, -

que, expedidos por la institución capacitadora y autentifica

dos por la Comisi6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento se 

harán del conocimiento de la Unidad Coordinadora, para los -

efectos legales correspondientes. 

Otro punto Importante es aquel que se~ala el artfculo 

153-B, en el cual se indica que los patrones- podrán dar cum 

pllmrento a su ob1 Fgaci6n proporcionando la capacitaci6n o el 

adiestramiento dentro de ta empresa o fuera de ella, con su 

propio personal o contratando instructores,instituciones,es

cuelas u organismos especia] izados de la elevación de las ca 

lificaciones de Ja mano de obra, o puede adherirse a los sis 

temas generales de capacitaci6n o adiestramiento que decida 



establecer la autoridad competente de ta Secretarfa del Trab~ 

ja y Previsi6n Social. 

Podrfa decirse que los puntos anteriores son de lo mis 

sobresalientes, del rEgimen jurfdico establecido en 1978. sin 

embargo, cabe hacer notar ademSs, tres rasgos tfpicos de1 men 

clonado rEgimen; el caricter participativo; la flexibilidad; 

y la integraci6n de la capacitaci6n y la promoci6n. 

En cuanto al cargcter participativo se puede observar 

que la participaci6n no solo se circunscribe a los 6rganos de 

consulta,de estructura tripartita o bipartita, a nivel nacio-

nal o regional, que asesoran al organismo administrativo cen-

tral de la Secretarfa del Trabajo> UCECA. antes bien en la ba 

se de todo el régimen se sitúan comisiones mixtas • 

••• las comisiones mixtas especializadas tienen funciones 
muy amplias de vigilancia, pueden tambi¡n sugerir medi-
das para la mejora del sistema y deben participar en ac
tuaciones dirigidas a prestar mayores garantlas a la cer 
tíficación ocupacional y a los eventuales exámenes de ª.2. 
ti t ud ( 11 O}. 

La partictpaci6n es la clave misma de la regulaci6n ¿on 

creta de la obligación patronal de capacitar,puesto que los 

planas y de capacitacf6n y adiestram~ento.asf como 

las condiciones de lugar y tiempo, procedimientos, etc., de-

110.-H~ctor Hugo Barbagelata. La Legtslaci6n Mexicana sobre 
Capacitación y Adiestramiento desde la Perspectiva del 
Derecho Latinoamerlcano.Ed.Popular de los Trabajadores. 
M éx i c·o • 1 9 B t • p. 3 8. 
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ben ser fruto de un acuerdo entre los patrones y los trabaj~ 

dores. 

La flexibilidad es otra caracterfstica del r~gfmen de --

to'1A us ..... ,. • 
• "" ,. -- ' 7..... """I -- * 

••• a pesar de coritemplar la posibflidad de que con la• 
part i e tpac tón de Jos Com r tés Nacional es por raJM de a et i 
vidad se fijen pautas de carácter general 1 y de confiar
al organo administrativo especializado,UCECA, facultades 
en relaci6n con los planes y programas que le sean pre-
sentados por las empresas incluyendo la de introducir m~ 
dificaciones( ••• ) la legislación mexicana deja al acuer
do entre el patrón y el sindicato o los representantes ~ 
del persona) en su caso, la posibilidad de efectuar una 
serie de opciones( lo cual permite dicha flexibilidad}. 
(111). 

En cuanto a las opciones, que se pueden realizar en las 

actividades de capacitación y ad[estramiento, y que dan fle.xl 

bilidad al sistema, se señalan como posibles las siguientes: 

-So&re si se decldtrá confiar las acciones correspondie!!_ 

tes a instructores que pertenezcan al personal de la em

presa o que hayan sido especialmente contratados para --

1 levarlas a cabo, o por el contratio, se concertarán con 

escuelas u organrsmos especializados, o resultarán de la 

adhesión a sistemas generales, que cuenten con el visto 

bueno de las autoridades competentes. 

- Sobre el alcance de los planes y programas, o sea si -

serán formulados en relaci6n con cada establecimiento, o 

en el ámbito de la empresa, o concertados entre varias o 
para una rama de activ[dad. 

111.- lbid, p.39. 
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- Sobre las distintas formas y modalidades posibles,in

cluyendo su combinaci6n: cursos y programas de capactt~ 
cl6n o adiestramiento de diferentes clases y duraci6n,b~ 

cas, licencias pagadas de estudios, etc. 

- Sobre el imbito ffsfco de tales formas y modalfdades; 

es decir, sí la capacitacl6n o el adiestramiento se im·

partrrán dentro de la empresa o total o parcialmente fu!_ 
ra de e 11 a. 

- Y en general, sobre todas las cuestiones respecto de -

las cuales no haya una previsi6n taxativa en la ley o en 

las dfsposictones dictadas para su aplicación,dentro de 

los límites de competencia que aquella tes atribuye. 

Mediante todas estas opciones, la legislaci6n mexicana ...,,, 

busca hacer del entrenamiento un sistema práctico,flexible y 

adaptable a las necesidades tanto del patr6n como de los tra-

bajadores, para que a pesar de consignarse como una obliga-

ción exrstan alternatrvas que permitan su fácil cumplimiento. 

Pero hay por lo menos otro rasgo o caracter!stica de la 

legislación de la capacitación y el adiestramiento, y es la

integración del régimen de capacitación con el de promoción. 

En efecto, conforme a lo preceptuado en el artfculo --

159 de la Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada, se esta--

b1ece una distinei6n respecto de la modalidad del ascenso,s~ 

gGn que el empleador haya o no haya dado cumplimiento a su 

obligación de capacitar a todos los trabajadores de la cate-

gorta rnmediata inferior a aquella en que exísta una vacante 



J16 

a pr·oveer • 

••• Si el patr6n cumpli6 con la obligaci6n de capacitar 
a todos los trabajadores de la cateqoria inmediata infe 
rior a aquella en que ocurra Ja vacante, el ascenso co= 
rresponder& a quien haya demostrado ser apto y tenga ma
yor antiguedad. En igualdad de condiciones se preferira 
al trabajador que tenga a su cargo una familia Yt de -
subsistir la igualdad. al que, previo examen acredite -
mayor aptitud.( 112). 

Se puede observar como por esta vía, la aptitud del 

trabajador junto con la mayor antigüedad,conpletan el cuadro 

de prelaciones para el ascenso, dentro de circunstancias norm!!. 

les, solo en los casos en que el empleador haya satisfecho la 

preindicada obligaci6n. 

Lo anterior conlleva 1a idea de que si la antigüedad pu~ 

de ser un factor determinante o que posibilita el ascenso. --

tambi6n lo es el de aptitud o idoneidad dada por la capacita-

ción o el adiestramiento; lo cual parece conducir a la necesi 

dad del reconocimiento de la calificación ocupacional y a que 

la certffícaci5n de ~sta alcance validez. 

Con los puntos hasta aquT seflalados se exponen las caras 

terfsttcas y los lineamientos mSs sobresalientes de la legis

lación mexicana de 1978 en materia de capacitación y adfestra 

miento. Sin embargo, se hace necesario seflalar tas caracterís 

ticas y funciones del órgano rector del entrenamiento en Méxi 

112,- Alberto Trueba U.,Jorge Trueba B.Ley Federal del Traba
jo.Comentada.Ed.Porrúa,Méxíco, 1980. pp. 104. 105. 
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co. Ja Unidad Coordinadora del Empleo Capacitaci6n y Adiestr~ 

miento, por ser Esta una importante consecuencia de dicha le

gislaci&n. 



IV .. A .. 3 
., 

La Unidad Coordinadora del Empleo C<Jpacitaci'ón y Adiestramiento• 

Las reformas legales señaladas precedentemente establecre 

ron el Servicio Nacional del Empleo Capacitaci6n y Adiestra--

miento, para su instrumentaci6n y su puesta en marcha se cre6 

~a Unidad Coordinadora del Empleo Capacitaci6q y Adiestramien 

to, a la cual se le di6 el car&cter de organismo desconcentra 

do, dependiente de la Secretarra del Trabajo y Previsi6n So-· 

cial ••• la funci6n principal de la UCECA es la de dirigir el -

Servicio Nacional del Empleo Capacítaci6n y Adiestramiento ••• 

(113). En la L~y Federal del Trabajo se señalan los objetivos 

del Servicio arriba mencionado: 

11 El Servicio Nacional del Empleo Capacitación y Adiestra 

miento, tendrl los siguientes objetivos: 

1.- Estudiar y promover la generaci6n de empleos. 
11.- Promover y supervisar la colocación de trabajado 

res. 
111.- Organizar, promover y supervisar la capacitaci6n 

y el adiestramiento de los trabajadores, y 

IV.- Registrar las constancias de habilidades laborales 
( 1 1 4} 

Asimismo, ia Ley Federal del Trabajo~ especifica, las ac 

tividades que competen a la UCECA, a efectos de establecer su 

estructura org5nica, as1 como de determinar las funciones que 

a cada uno de sus 6rganos corresponde, el Ejecutivo Federal -

expidió el Reglamento de la Unidad Coordinadora del Empleo -

113. ::--t:ta rt, neZTJ\5ce ne ro=-·vsz.quez 
114.- Alberto Trueba U. ; Jorge Trueba B.op.cit. p.292. 

-"· '·--1.-~ __ _,,. _ __.._..___.: 
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Capacitaci6n y Adiestramiento, publicado en el 11 Diario Oficial" 

de la Federaci6n el 5 de julio de 1978. 

De acuerdo a este reglam~nto~ el nivel superior de la --

Unidad se conforma por un Coordinador General, cuyas atribu-

ciones son de direccion y coordinación, y por dos direcciones 

Ta del EmpJeo y la de Capacitaci6n y Adiestramiento, asimismo 

la Unidad cuenta con una Suhdirecci6n de lnform5tica, un De--

partamento de Servicios Administrativos y con órganos aseso--

res y auxiliares; Et Consejo Consultivo de la Unidad,Consejos 

Consultivos Estatales, y Comités Nacionales{organigrama 2). 

La Dirección del Empleo está integrada por tres Subdire~ 

ciones; Planeación. Mercados de Trabajo y Catálogc Nacional -

de Ocupaciones. 

Esta Dirección tiene como funciones: 

••• En materia de promocfón de Empleos; realiza estudios 
para determinar las causas del desempleo y subempleo; -
analiza continuamente el mercado de trabajo; propone po 
líticas generales y medidas específicas para la crea--~ 
ción de empleos; propone los lineamientos para orientar 
la capacitación hacia las §reas de mayor demanda de ma
no de o!Ha; 

En materia de colocación de trabajadores; orienta a 
los demandantes de trabajo de acuerdo a su preparación 
y aptitudes hacia los empleos que les resulten idóneos. 
(115). 

La Dirección de Capacitación y Adiestramiento cuenta con 

tres Subdirecciones a saber;Registro y Verificación,Subdire~ 

115.- UCECA. op.cit. p.25. 
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clón Técnica, y Promoción y Apoyo. 

Las funciones de esta Dirección son: 

••• - En materfa de capacitaci6n de trabajadores: estu
dia y sugiere la formación de Comités de Capacitación y 
Adiestramiento en a~ucllas ramas o actividades que con
veniente; supervisa la constitución y funcionamiento de 
las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento; 
estudia y sugi~re el establecimiento de sistemas genera 
les que capaciten o adiestren a los trabajadores por ra 
mas industriales, regiones u oficios; aprueba,modifica
o rechaza los planes y programas que los patrones pre-
senten; establece coordinación con la SEP para implantar 
planes y programas sobre capacitación y adiestramiento 
para el trabajo y en su caso 7 para la expedición de cer
tificados~ 

-En materia de registros de constancias de habilída 
des laborales: establece registros de constancias rela-
tivas a trabajadores capacitados o adiestrados dentro -
de cada una de las ramas industriales o actividades; --
practica los exámenes de suficiencia a los capacitadores 
y a los trabajadores, en el caso previsto por el artícu 
lo 153-U de la Ley Federal del Trabajo. -

En general realizar todas aquellas funciones que -
las leyes y reglamentos encomiendan a la Secretarfa del 
Trabajo y Previsión So~ial, en esta materia. ( 116). 

Las tres Subdirecciones que constituyen la Dirección de 

Capacitación y Adiestramiento, están integradas a su vez por 

nueve departamentos que se encargan de llevar a efecto las -

mencionadas funciones. 

da por los Departamentos de Registro de Comisiones Mixtas de 

Capa~itaci6n y Adiestramiento; Registro de P~anes y Progra-~ 

116.- lbid. p.p. 31,32,33. 



mas de Capacitaci6n y Adiestramiento; Registra de Capacitado

res; Registro de Constancias de Habilidades Laborales; y Veri 

f icacfón y Dictamen. 

A la Subdirecci6n Técnica la A•l'l.::ai rf- .!imon ·t-.n.ie • -- ..... -. ---···-·· ... ~ .. ' 
de Formulación de Criterios; y de Comprobación de Habilidades 

Laborales. Por su parte la Subdirecci6n de Promocl6n y Apoyo 

cuenta con dos departamentos; el Departamento de Divulgaci6n¡ 

y el Departamento de Apoyo a Organos Asesores. 

La Subdirecci6n de lnformitica se estableci6 con el pro-

pósito de coadyuvar a la productividad de UCECA, proporciona~ 

do los servicios de captura, procesamiento y archivo de infor 

mación. Su participación y coordinación con todas las áreas 

de la Unidad es fundamental, por ser el banco central de da-

tos en Ja materia. (ver organigrama 3). 

Todos estos elementos forman en su conjunto al organismo 

rector y coordinador del entrenamiento en M~xico; cada uno de 

ellos efectúa una serie de actividades y operaciones que se -

interrela~ionan y coordínan a fin de alcanzar los objetivos 

que establece la ley para buscar niveles más altos de bienes 

tar social e individual para que cada hombre pueda integrarse 

y participar conscientemente en los procesos de desarrollo -

que exige y necesita nuestro pars. 
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Con la 1egis]aci6n del entrenamiento y con el estableci

miento de la UCECA, termina una etapa de anarquia y desorgani 

zaci5n en la actividad del entrenamie~to en el pais y se ini· 

cia otra en la que Sste se promueve,i~pulsa y organiza. 

Aunque no se puede decir que se ha llegado a la so1uci6n 

total del problema, ya que, de hecho se est~ en los inicios -

de un largo proceso; lo importante es que se han fijado dere

chos y obligaciones, se han establecido procedimientos y se 

ha dispuesto la creaci5n de 6rganos a los cuales se les ha e~ 

comendado la tarea de hacer realidad el entrenamiento de los 

trabajadores. 

El futuro se esboza m~s alentador que la situaci6n que 

ímperaba en el pasado, pues, la falta de control, organiza-

ción y de medidas legales que obligarán a proporcionar en-

trenamiento, provocaba que este tuviera como caracterfsticas 

distintivas) Ja desorientación, el afin de lucro, la incohe

rencia y la poca seriedad; redundando esto en productos de b~ 

ja calidad, dependencia tecno16gica, baja productividad, frus 

tación, etc. 

Tal vez no se han atacado todos los puntos del problema, 

ni se han dado las soluciones más óptimas, pero lo importante 

es que se han sentado las bases necesarias para que con una 

adecuada promoción, y con el esfuerzo de todos los elementos 
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involucrados en el proceso de entrenamiento, se llegue a la -

meta y al ixito de un progra~a por demSs beneficioso para el 

país. 

Después de haber recorrido a lo largo de estos c~p!tu!ns 

el desarrollo del entrenamiento en Am~rica y en nuestro pafs, 

surgen tas interrogantes de1 Lc6mo? y lporqué?, el psico16go 

ha tenido ingerencia en este campo. Dichas interrogantes se 

tratar&n de dilusidar a continuaci6n. 



1 V • 8. 

I V ¡¡ • s. i. Inicios do !a Psicologfa del lll'abaje. 

Lo transformaci6n que se ba suscitado dentro de la Cíen-

cia y lo tecnologío ha oh!ig~do que ños metodos de entrennmi~n 

to y capacitaci6n se adecGen a estas transformaciones~ asi ve 

mos que: 

••• durante ~l r<lpido surgimiento de nuevas industrias que 
exigen nuevos conocimientos (cono IDs industrias de la -
computaci6n) ha orillado a las e~presas a empezar a ense 
ftar a sus propios empleados. 117 

Asi pues, la fuerza de trabajo que re~uiere la planta in 

dustrial debe de tener una mayor espec~aJ izaci6n, debido a la 

mayor complejidad que presenta el aparato productivo moderno. 

Dentro de las profesiones que auxilian a proporcionar --

una completa labor de entrenamiento y capacitací6n se encuen-

tra la Psicología del Trabajo; por lo que,, al igual que las -

actividades econ6micas, ha tenido que evolucionar y estructu-

rar diversos m6todos y ticnicas que per~itan facilitar la la-

borde aprendizaje a la fuerza laboral; tanto para aquella --

que se incorpora al mercado de trabajo~ como para la que se ª 

encuentra laborando pero que requiere de nuevas aptitudes pa-

ra desarrollar su función. 

117.- Henry Clay, John Wakeley, PsicologFa de la Conducta In
dustria), Ed.Mc.Graw-Hi11, México~ ~978. p. 220. 



ü25 

Sin embargo, la actual Psicología del Trabajo habFia de 

pasar por un largo perfodo de adecuaci6n, ya que ;; ••• Ja moder 

na Psicolagfa Industrial no podfa comenzar hasta que la Psico 

logia General llegara a ser ciencia cxperimental".118 

LD cual ocurre en el ano de 1897, en ta ciudad de Leip--

zig; Jugar donde Wundt establece el primer laboratorio para -

el estudio cientffico de Ja conducta humana; esto permíte ha-

cer más objetivo el estudio de las diferencias individuales 

con su posible aplicación al mejoramiento del medio ambiente 

en el cual los individuos se desarrollan. 

Es hasta los primeros afios de este siglo que se efectGan 

algunos estudios que ya se pueden ubicar dentro del campo es-

pecifico de la Psicologia del Trabajo. Uno de estos estudios 

fui el que realizó e1 lng. Frederick W. Taylor, que hoy cono-

cernos como tiempos y movimientos. Aunque el experimento reali 

zado fué un &xito, a los trabajadores no les agrado la idea -

ya que lo veían 11 ••• como una forma de explotación, como un m~ 

dio de incrementar la producción en forma de los propieta----

rios 11 .119 

Además de la de los trabajadores, Taylor recibió muchas 

criticas; una de ellas se centro en to impersonal que resultA 

118.- J.A.C. Brown, La Psicología Social en la Industria, Fon 
do de Cultura Económica, México, 1973, p. 11. 

119.- lbid. p. 15. 



ba et m6todo iopuesto. Esto quedo denastrado por 1os experi--

mentos realizadas por Elton Ma10 en la5 fJbricas Huwthorne.En 

estos experimentos se pudo percibir ia importancia de la in--

teracci6n personal durante el proceso productivo; ademSs, se 

pudo det~ctar el poder que en un momento deterainado puede 

reunir Ja organizaci6n informal, poder que se crea al margen 

de la organización formal y que puede inenuso ~cbasn~ a esta 

dltima en la conducci6n del procesa productivo de la empresa. 

Estos primeras intentos por aplicar üos principios de Ja 

Psicología experimental a la industria, marcuron la pauta pa· 

ra que se siguieran generando m~s investigaciones en el campo 

laboral; lo cual trajo como resultado el nacimiento de una --

nueva rama de Ta Psicologia, la del Trabajo. 

JV.B. 2. La Psrcología del Trabajo en !'-téxico •• 

Por lo que respecta a nuestro país, 1a Psicología propi~ 

mente dicha hace su aparición en la segunda mitad del siglo -

XIX, ya que: 

••• empezó a impartirse oficialmente en 1867,( ••• ), antes 
de convertirse en citedra aut6noma, se impartió dentro -
de la cátedra de lógica y moral. 120 

esto significa, que se le consideraba más que una ciencia, una 

disciplina filosófica. 

120.- German Alvarez, et.al. Psicología e Historia; Jorge Ma
lina, Germán Alvarez, (edit.} UNAM. 1981.p.55. 



Mientras que durante el siglo pasado. ya en otros luga--

res la Psicologfa va adquiriendo el cargo de disciplina cien

tffica, con sus propios problemas de investigación y sus pos

tulados cientfficos; en México es hasta: 

••• el afio de 1916 que el Dr. Enrique O. Arag6n con e1 -
apoyo del nr= Ezequiel A. Ch&vez, funda el primer gabine 
te de Psicología experimental.( ••• ) Este gabinete conta= 
ba con gran cantidad de aparatos trafdos de Alemania y -
fu& diseñada a semejanza del de Wilhe1m Wund en Leipzig. 
121 

Así, se colocan las bases necesarias para que en nuestro 

pafs inicie su desarrollo la Psicología. Gracias al apoyo que 

se da por las autoridades universitarias, "en et año de 1937 

se cre6 la carrera profesional de Psic6togo en la Facultad de 

Filosofía y Letras'.'122. La cual tenía una dura.!:t.ón de tres ... 

aftos y servia como preparaci5n para la obtenciSn de la maes--

tría. Pero la reciente carrera de Psicología seguía siendo --

considerada como una parte de la Filosofía, encontrandose li-

gada a Ja Psiquiatría, a la Fisiologfa y a la Pedagogía: 

••• la primera curricula muestra la influencia de otros -
profesionistas: Filósofos, Psiquiatras y pedagogos en Ja 
formación de Psicólogos.123 

Aún cuando el país inicia su despegue industrial durante 

la déc<1\da de Jos 40¡s, el Psicólogo seseguta manteniendo al -

1 2 1 .. ... l b ·¡ d • p • 5 8 . 
122.- lbid.p. 59. 
123.- Germán Alvarez, Breve Panorama Evolutivo de la Psicolo

gfa Mexicana. 11 Ponencia Presentada en la la. Reunión La'"' 
tino-Americana de Historiadores de la Ciencia, Puebla, 
Pue .. Agosto 23-26, 1982. p. 12. 
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problemas humanos que se suscitaban en la rndu~ 

tria; ademis, la formaci6n acad&mica no sufria las modífica-

ciones necesarias para poder adecuarlo a la realidad que vi-

vfa el pafs en esos momentos, ya que: 

El programa de 1937 estuvo en vigor hasta el a~o de 1945 
en que~ ~erced al doctor Ferfiando Ocaranza, se volvl6 a 
reestructurar y se cre6 el Departamento de Psicologfa. 
(124). 

Posteriormente, ya la Psicologfa va tomando crerta impoL 

tancia, y " ••• en vista del aumento de materias y alumnos en 

1956, se transform6 el Departamento en Colegio de Psicologfa'' 

( 125). 

Mientras tanto, en los Estados Unidos durante la década 

de los SO's, la Psicología del Trabajo cobraba mayor importa~ 

cia dfa con dfa. Las empresas norteamericanas a rafz de los -

resultados obtenidos de las diversas investigaciones y estu-

dios salídos de los laboratorios de psicologfa, empezaban a 

considerar al psicológo como un elemento importante para la 

buena marcha de sus organizaciones. 

Caso contrario al del pafs del norte; en México los aco~ 

tecFmfentos no eran del todo favorables para la psicologfa.-

124.- AlvarezpG• Psicologfa e Historia, p. 58. 

125.- lbid. op. cit. p. 59. 
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.... La estructura productiva del sector industrl•l sevuel 
Ve MÁS diversificado (en la década de }os 50 1S) Se produ 
cen ya bienes intermedios y algunos de capft1l( ••• ). poF 
su lado las fnversiones extranjeras directas en la indus 
tria sfguen aumentando en forma considerable. -

Estas empresas trasnacionales. traran con$igo l•s poltti 
cas Imperantes de sus casas matriz. Entre estas po1Tti~ 
cas se encontraba la contrataci6n de asesorfas profesio· 
nales proporcionadas por pslc61ogos en materia de reclu
tamiento. selecci6n, entrenamiento, etc.127 

En un princfpio, dichas empresas se vefan en ta necesi--

dad de contratar psic6logos industriales que provenfan del e~ 

tranjero, ya que la carencia de psic61ogos industriales mexi· 

canos los obligaba a ello. Esto trajo como consecuencia. por 

un lado, que se estableciera un nOmero considerable de despa-

chos que prestaban asesorTa a las empresas; la mayor parte de 

estos despachos pertenecfan a extranjeros~ que velan en la 1~ 

&or de asesorta una actividad muy lucrativa. Por otra parte, 

1a escuela pionera de donde egresaban los psfc61ogos en M6xi-

co, que en esa época era el Colegio de Psicología de Ja Facul 

tad de Filosofta y Letras de la UNAM~ se avoca~a a la tarea -

de preparar a los profesionista~ que pudier~subsanar Ja ca~

rencta de personal nacional en Ja especialidad y poder compe

tir en el mercado de trabajo con los extr~njeros. 

l27o""Siivestfe J. Méndez, Nfco1as Ballesteros; Problemas y Po 
lftica Econ6mica de México; ed. 1982. p.44. 



En 1966 el Colegio de Psicología se organizó en los ~i-
guientes Departamentos: Psicoloqfa Social>Genera\ Exper! 
mental y Metodología. Clínica. Psicopatología,Educativa 
y Fisiología.( 126). 

Es decir. aún después de tanto tiempot ta Psicología del 

Trabajo no figura como área de especialidad en el Colegio.Ob

viamente, al no existir la especiallza:i6n en el &rea del tr~ 

bajo, eran otros los profesionales que cubrian los requerí·--

mientos que pudieran existir dentro del sistema productivo. 

La demanda por psico16gos industriales; que se origin6 

en principio en los Estados Unidos durante la década de los 

50's; se extendió rápidamente a México, por una parte por la 

costumbre de copiar los modelos extranjeros que nos va impo-

niendo la influencia cultural norteamericana, y por otra PªL 

te, la etapa de industrialización por la que pasaba el país, 

motiv6 que el sector pGblico decidiera prestar un gran apoyo 

al capital nacional y extranjero que viniera a apoyar el mo

mento por el cual atravesaba el país. 

Por esta razón, muchas empresas trasnacionales son atral 

das por las facilidades que el gobierno les brinda y además, 

la expectativa de 

prácticamente virgen 

terciario. 

126.-lbid. p. 60. 

poder explorar y 

como era el 
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Debido a esta inquietud; ••• se decidi6 crear el Doc-

torada de Pslcologfa del Trabajo, mismo que desapareci6 mis 

tarde porque los profesores que impartfan las asignaturas no 

tenían ca.tegoría de postgrado y muchos no eran psi col ogosi•(lz8) 

De esta manera, el intento de darle a la Psicologfa del 

Trabajo un mayor impulsot fracas6, quedando marginada durante 

un considerable lapso de tiempo, asr los psic61ogos que egre

saban del Colegio lo hacfan obteniendo una formaci6n acad6mi-

ca genera 1,. 

Sin embargo, a pesar de que a los egresados del Colegio 

de Pstcologfa no tenfan la especializaci6n que se requerfa -

para laborar en el &rea del trabajo, era cada vez mayor la in 

jerencfa que tenfan en ella. Las razones son variadas, cabe 

mencionar. en principio, las restricciones que tenía la Psic~ 

logfa para poder ampliar su campo de acci6n dentro de lapo--

blación mexicana; los prejuicios que la gente tiene con res-

pecto a Tos psicoi6gos y siendo el campo de la industria un 

terreno donde la oferta de trabajo se presentaba con mayor -

frecuencia, fue hacia ella donde Jos profesionistas 

gteron para desarrollar su actividad. 

Fue en el a~o de 1973 que el Consejo Académico del Cole 
gio de Psicología solicitó al Consejo Técnico de Ja Fa~ 
cultad de Filosofía y Letras la creac16n de la Facultad 

128.- Sanchez' Bedolla7Ascencio,Vázquez; 



de Psicología. El 17 de febrero de ese mismo ano la G~ce 
ta UHAM public6 la aprobaci6n del H.Consejo Universita-= 
rio a esta petici6n. (129). 

Cuando se efectuó el cambio de Colegio a Facultad, ya se 

contaba con las slgulefttes especialidades: Educativa, Social, 

del Trabajo y Clínica. Posteriormente, el plan de estudios -~ 

que databa de 1971. se modific6 para incluir las ireas de Psi 

cología General Experimental y Psicof isiologfa. 

Como se puede apreciar, el §rea del Trabajo 7 como enti--

dad especializada dentro de la Psicologfa, es relativamente 

nueva; llegando con cierto retraso a incorporarse al proceso 

productivo del país, librando una dura competencia con otras 

profesiones para abrirse camino en el mercado de trabajo. 

l.V .B. 3. l• 'sicologfa y el Entrenamientb en M~xico: 

Superada la barrera de la creacion de un área especial.!.. 

zada en el trabajo, los nuevos profesionistas se enfrentaban 

a otra dificultad; ya que: 

••• la escasez de conocimientos acerca de la psicologTa 
del trabajo es impresionante y está dirigida en su ma
yor parte a describir el tipo de personalidad que es -
apta para tal o cual tarea. (130) 

siendo que se poseen conocimientos de una manera más e~ 

tructurada cubriendo dtversos aspectos como son: reclutamie~ 

129.-Alvarez, Molfna. op. cit. p. 

130.-Mariano Barragán, 11 Psicopatología del ixceso de Trabajo 
Trabajar:cuanto,como,porqué.Ciencia y Desarrollo.Num.36 
Año Vl.CONACYT. México. 1981 p. 14. 
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to y selecci6n de trabajadores. en los procesos de ptanifica

ci6n y organizaci6n de1 trabajo; en el estudio del ambiente 

ffsico. el nivel d~ vidat la fatiga, la resistencia a la mon~ 

tonfa; ademis,presentar diversas alternativas para el entren~ 

miento y la capacitac16n en los diferentes niveles de personal 

trabajador. 

A mediados de Ja d¡cada de los 70's se presentaron dive~ 

sos problemas con el entrenamiento; no existfa ningiln orden o 

sistema que pudiera regular Ja actuación de las diversas com

pantas privadas que surgieron m~s que nada, atrafdas por el -

afán de lucro. 

Ante esta caótica situación,como sefialamos anteriorment~ 

el gobierno decide llevar a cabo una serie de medidas tendie~ 

tes a poner orden y crear un sistema de entrenamiento acorde 

a las necesidades del país, que fuera capaz de ayudar a obte

ner un desarrollo autónomo del sistema productivo. 

Las medidas, que inclufan la reforma al artfculo 123 

constftuefoüal y la adecuaci6n a la Ley Federal del Trabajo, 

traen como consecuencia el establecimiento del Sistema Nacio

nal de Capacitación y Adiestramiento, creandose la Unidad 

Coordinadora del Empleo, Capacítacion y Adiestramiento(UCECA). 

La particfpacíón de la Psicologfa en esta fase de la Ad 

ministración Pfiblfca fue muy limitada, ya que por un lado: 



••• en la estructuraci6n y establecimiento del Sistema 
Nacional de Capacitacf6n y Adiestramiento y de la UCECA 
participaron dos psicológos. y únicamente lo hicieron a 
nivel administrativo. no aplicando para nada los conocl 
m(entos t~cnfcos que sobre entrenamiento pudieran habeF 
obtenido durante su formación escolar. (131). 

y por otra parte, el psico16go mantenta el grueso de sus acti

vidades laborando en despachos que se dedicaban a impartir cuL 

sos del tipo conferencia sobre relaciones humanas, ~erapéutr--

cos, etc. 

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de -

capacitaci6n y adiastramiento hechas a finales de los aftos --

701s, provocó que el entrenamiento adquiriera un auge sin pr!_ 

cedentes; aprovechando esta coyuntura, la Facultad de Psicolo 

gTa de la UNAM mostró un mayor interés hacia el entrenamiento 

por lo cual, se modiftc6 el plan de estudios para implantar la 

materia de Desarrollo de Recursos Humanos. Gracias a esto, el 

psicológo puede obtener una preparación más integral permitrén. 

dole competir con otros profesionistas en el campo del entre-

namiento, logrando tener una may~r participación en este proc!. 

so. 

Ya las empresas solicitan con más frecuencia sus servi-

clos ya que consideran que es capaz de dirigir, planear y ~va 

luar el entrenamiento; la misma UCECA demanda sus servicios -

por considerarlo como uno de los profesfonistas más id6neos -

131.-Martfnez/Ascencio-Vázquez. 
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para desempeftar actividades involucradas en el entrenamiento. 

A pesar de lo anterior, surgen algunas dificultades; el 

auge que se di6 en materia de entrenamiento para la Psicologta 

del trabajo. al parecer no fue lo suficientemente adecuado pa

ra que esta profesión pudiera tomar la cabeza de los sujetos 

que se encuentran dentro de las organizaciones dedicadas al en 

trenamiento, puesto que: 

Los profesionales de donde proceden los responsables de 
1a formaci6n son: Administración 43 %; Psicologia 21 %; 
Relaciones Industriales 13 %, e lngenieria, 9 %; otros 
como Leyes, Sociologfas Economia, etc. representan el -
14 %. ( 132 ). 

las causas de esta distribución pueden ser diversas, pero co-

mo nos han senalado: 

••• a estos profesionistas se les identifica en el mer
cado de trabajo como poseedores de conocimfentos que al 
psicológo no se le atribuyen, por lo que se piensa pue
den desempeñar con más eficiencia las actividades de en 
trenamiento; a las necesidades que pueden tener las em":" 
presas para contratar determinado profesional; a que -
hay poco conocimiento de la currícula que posee el psi
co16go y de la forma en que puede participar en las ac
tfvJdades de entrenamiento;a que Ja poblact6n de la ca
rrera de Psicología se compone en su mayoría por muje~= 
rcs,io cual trae como consecuencia que muchas veces se 
antepongan otros intereses a su preparación y nivel aca 
d&mico; lo que provoca que la toma de decisiones(dentr~ 
de las organizaciones) la den tos hombres, los cuales 
casi siempre no son psicólogos; que la carrera es toda
vta joven y a pesar de que ta currícula ha sufrido mod.!_ 
f icaciones no está acorde con las necesidades y la rea-
1 ldad del pafs. ( 133). 

132.• Arlas Galicia,Heredla Espfnosa-{coord.) op.cit. p. 36. 
133.- Vázquez-Ascencio/entrevista Ha.Eugenia Velasco. 



Aderafis de lo anterior~ otros de los problenas que cxis-

ten en las organizaciones es eU poco conocimiento de In utlli-

dad del entrenamiento; osf se cuestiona a los encarg~dos de es-

ta actividad del porqui se va a entrenar a ciertos sujetos.--

las respuestas resultan muy disimbolas, asl tenemos que: 

••• el 44 % fue de cumpi~r con las disposiciones legales; 
el 73 8 result6 incrementar la productividad; el 68 g -
fue en el sentido de favorecer la superaci6n de personal 

y el 56 % se inclin6 por citar Ja obsolescencia de la -
organizacion.{134). 

Como se puede ver, la principal preocupaci6n para efec-

tuar el entrenamiento se sigue centrando en el aumento de la 

productividad, es decir. de la ganancia;sin cuestionar siqui~ 

ra si el producto que 56 elabora cumple con un minimo de ca11 

dad. Consideramos que con estos criterios tan obtusos la eta-

se empresarial mexicana poco tiene que ofrecer para poder co~ 

petir en el mercado internacional con los productos que elabo 

ra. 

A pesar de que la clase gobernante Je pueda prestar Jos 

apoyos y subsidios que neeesite para trabajar, ia empresa 

siempre encontrará una disculpa para justificar la explotación 

del trabajador y el mantenimiento de esa situaci6n para su --

provecho personal. 

Ahor~ bien, respecto al personal que requiere de mayor 

atención para recibir la capacitación y el entrenamiento; de 
134.~ Arias Galicia, Heredla Espinosa, op. cit. p. 34. 



M@s que: 

••• el 36 ~indic6 que e! personal obrero; el 66 ~ sefta16 
que los oficinistas; el 42 ~ a 105 vend~dores¡ el as ~ 
a ios supervisores; el 76 ~ a Jos gerentes medios y el 
58 2 a tos ejecutivos(~ •• ). En resGmen, se percibe~ mis 
necesídades de formaci6n en las infanterfas (obreros u 
oficinistas segGn e~ ramo de actividad) los supervlsa~
res y los gerentes medios. (135). 

sin embargo, a pesar de que es claramente percepribJe que es 

la clase operativa Ja que requiere en mayar grado de :a capa-

citaci6n y el entrenamiento; en la real idod, esta no se toma 

en cuenta. ya que: 

••• mientras el 82% de las empresas envia a los miembros 
de la gerencia media a eventos existentes, solamente el 
25 2 envia a obreros, el 33 8 a vendedores y el 57 ~ a -
personal de oficina.( 136). 

al ver esto, surge la contradicción entre lo que se dice 

y lo que se hace. Sin embargo, este aparente desfase en las -

acciones coincide plenamente con la conciencia explotadora de 

la burguesia mexicana, puesto que ante la falta de preparación 

de su clase trabajadora, mayores serán las posibilidades de --

explotación. 

Dentro de este orden de ideas. es pertinente cuestionar 

la actuacion que debe de desarrollar el psico16go del trabajo; 

por una parte,cuenta con la capacidad suficiente como para r~ 

ducir la brecha que existe en la formación extraescolar crean 
135.- !bid. p. 32. 
136.- lbid. p. 26. 
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do y dirigiendo las actividades de capacitaci6n y entren•Mie~ 

to para que el nivel operativo del sistema productivo pueda -

adquirir tas habilidades que le permita un mejor desarrollo -

dentro de su ~mbito de trabajo, pero: 

La mayorfa de los cursos que dan los psicol6gos 
generales, de tipo terap~utico~ ad~inistrativo, 
municaci5n, etc. no imparten nada especffico ni 
137. 

son Muy 
sobre co 
~ . ~ 

tecnteo. 

co~o se s~~al6 anteriormente, son los niveles medios hacia --

Quienes de dirige en su mayor parte las actividades de entre-

~a~iento. por lo cual, e1 psicológo del trabajo crea los cur-

sos para ese mercado de trabajo; sin embargo, creemos que el 

ca~po futuro deber¡n ser Ja fuerza laboral propiamente dicha, 

\a sean estos obreros, oficinistas o campesinos. 

Es inegable que e1 país atravieza por una de las crisis 

económicas mas severas de su historia, la cual exige una se--

rie de medidas para poder superarla. Dentro de este contexto, 

los tres sectores económicos se ven altamente presionados por 

la dependencia tecnológica del exterior, las empresas no po--

seen Jos recursos suficientes para poder sostener la pianta -

oroductiva y recurreñ al gobierno en solicitud de ayuda; sin 

e~bargo, dejan a un lado al elemento que en estos momentos de 

crisis puede ser su mejor ayuda: a1 trabajador. 

137,- Sánchez Bedol la/Ascencio-Vázquez. 
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Es en este tipo de situaclones donde se puede percibir con 

mayor cJarid~d que la cla~e trabajadora dificilmente puede 

ser situada por grandes complejos tecno16gicos, sobre todo 

con el alto grado de dependencia t~cnica que existe en nues~

tro país. 

Dentro de Ja serie de medidas que pueden implantarse pa

ra superar la crisis en la cual estamos inmensos, la Psicolo

gia del Trabajo puede desempeftar una actividad bisica: ya sea 

instrumen~~ac los métodos mis pertinentes para dar la capaci

taciSn y el entrenaníento, permitiendo tener un desarrollo in 

tegral a la clase trabajadora; adecuar dichos métodos a la 

realidad del país, evitando el garrafal error de la dependen

cia para ne caer e~ les problemas que aquejan actualmente a -

la planta prcductiva nacional, dejando de pensar que si Ja 

tecnologra que tuvo éxito en un determinado país, por ese só 

lo hecho va a adecuarse favorablemente en el nuestro. 

Por otra parte, se debe hacer una eficaz labor de divul

gación acerca de las posibilidades que ofrece la Psicologfa -

del Trabajo para ayudar al mejor desarrollo de las organiza-

cíones, cualquiera que sea su ramo de actividad. Que no se -

vea al psic6logo dei trabajo como el profesional que ayudari 

a la empresa a ?a explotación científica del trabajador; sino 

Que tratari ~e c~~ci!iar ios intereses y las expectativas de 

a~bos busca~:: e -u~JO beneficio. Lograr que el trabajador -



tenga una ~ejor comprensr6n del papel que desarrolla dentro -

del proceso productivo y un mejor de~ürrolno económico~ so~-~ 

cial y hu~ono, debe ser una de las netas a seQuir por el psi-

cólogo del trabajo. 

Desgr~c!adamente~en néxico solo se utilizan algunos as--

pectos que cubre la PsicoJogfa del Trabajo, si se diera una -

concepci5n mis integral a la labor del psfc61oqo en su activi 

dad se tendrian resultados m~s satisfactorios; podemos mencio 

nar los cursos. que se imparten dentro de la empresa o aque--

llos en que ésta manda a su gente. así tene~os que: 

El 62% de las empresas afirmó contar con políticas defi
nidas respecto a ta form~ción de recursos humanos, mien
tras el 31 % contestó negativamente y el 6.t ~se abstu
vo a responder. (138) 

si se tuviera una política más racional de aprovechamiento y 

desarrollo de recursos humanos con el auxilio de las t~cnicas 

que utiliza la Psicología del Trabajo, esos porcentajes subi-

rían. 

Sin lugar a dudas, existe un gran reto para que con la -

participaci6n de todos Jos sectores sociales se pueda sacar -

adelante al país. Son diversos los problemas a los cuales hay 

que hacer frente pero consideramos que a su vez es una gran -

op~rtunidad para demostrar la amplia gama de posibilidades --

138.- Arias Gal icia, Heredia Espinosa. op. cit. p. 15. 
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que la Psico~ogía del Trabajo puede ofrecer par0 superar ~n -

coyuntura en la cual nos ~ncontra~os. 

Creemos que es tiempo de demostrar la valia de la Psico

logía para preparar a los trabajadores, cualquiera que sea SM 

actividad~ con ei fin de desarrollar su labor con el máximo 

de eficiencia y que sea debidamente retribuída por ello. 

Con esto, debe de buscarse no solo el beneficio de unos 

cuantos. sino el desarrollo de la sociedad en general para 

provecho social, econ6mico v politico de nuestro pais. 
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Largo ha sido el camino que ha tenido que recorrer la --

Am6rica Latina para poder aspirar a un desarrollo eflcaz y jus 

to para todos sus habitantes. Desgraciadamente esto adn no se 

logra; desde la conquista hasta nuestros días, los pafses de -

Ja regi6n se han visto influenciados y codiciados por la pote~ 

cia mundial en turno, Jo que ha motivado que el desarrollo de 

cada uno de ellos se vea afectado por los intereses que puedan 

tener Jos países poderosos. 

Evidentemente a Jos paises colonizadores les convinó que --

las colonias Americanas no se desarrollaran por atentar esto -

contra sus intereses económicos, políticos y sociales; la con• 

secuencia de lo anterior fue un estancamiento que duró siglos 

y que afect5 enormemente al aparato productivo de la regi6n. y 

por ende al entrenamiento, ya que, al no haberse desarrollado 

los sectores de la economía no hubo necesfdad de preparar mano 

de obra calificada. 

Coincidentemente son los mismos países poderosos los que 

proporcionan con la Segunda Guerra Mundial la coyuntur? que --

habría de servir para ei despliegue económico en Améríca Lati-

nat este hecho sirvi6 asimismo para que se le die~ importancia, 

al entrenamiento> ya que, con el nacimiento y expansí6n indus-

trial provocada por la sustitucl5n de importaciones provenien-



tes de Europa y Estados Unidos hubo la necesidad de obtener -

mano de obra para las industrias que tomaron a su cargo los -

países de la regi6n> sin embargo, la poca importancia que se 

le había dado a la indu~tr!ali~ación en A~érica latina, había 

ocasionado que hubiera un gran déficit de recursos humanos e~ 

pacitados que pudieran cubrir con efectividad los puestos de 

trabajo de las nacientes industrtas. Los primeros pafses en -

buscar soluciones a este problema fueron Brasil y Argen~ina, 

los cuales al crear instituciones de entrenamiento, proveye--

ron a la creciente industria de la ma~o de obra que necesita-

ba y dieron las bases para que en toda la regi6n se estable-• 

cieran otras. 

Aunque las primeras inst[tuciones nacieron en tos afios -

40 1 s pasaron casi tre(nta afios para que los dem~s paises lati 

noamericanos y entre ellos México, intentaran organizar e in~ 

titucionalizar el entrenamiento; lo cual pone de manifiesto el 

hecho de que adem¡s de la industrializaci6n provocada por la 

Segunda Guerra Mundial, las fuerzas que favorecieron el 

miento de estas instituciones en cada pa1s se dieron en 

naci-
, 
eno--,- -

cas diversas, dependfendo esto de coyunturas econ6micas, poli 

ticas, culturales y sociales que les fueron favorables. 

A pesar de haber surgido en diversos momentos, se puede 

observar que casi todas tienen algunas caracteristicas en co-

mún como: ta mayoría de el las fueron creadas para responder a 



las demandas generadas por el proceso de industrializaci6n y 

modernizaci&n debido a los Segunda Guerra Mundial; gran parte 

de ellas se dedicaron en un principio a paliar las deficien--

cias de la escuela formal mis que a resolver las c~ren,ias ~e 

la pob1aci6tt trabajadora en su conjunto respecto de las nece

sidades del aparato productivo, d&ndole preferencia a la po--

blaci6n joven; casi todas concibieron al entrenamiento ~---

como un cometido netamente urbano centr~ndose en el sector se 
~ 

cundario; ~n la mayorta existe una estructura tripertita,es -

decir tienen participaci6n del Estado, patrones y trabajado--

res. 

No obstante estas características comunes hay variantes 

de un pals a otro, sin embargo~ a pesar de tales desviaciones 

puede decfrse que Am~rica Latina logra acuftar una so1uci6n --

institucional, modelo o f5rmula, que no es frecuente en otras 

regiones del mundo y que de una u otra forma ha ayudado a re-

solver en cierta medida el problema del entrenamiento en la -

región. 

Por otra parte, consideramos que ta poca iniciativa de -

los gobiernos de la regióñ para poder marcar el rumbo dentro 

del aparato productivo de la regf6n ha propiciado la gran de-

pendencia que con respecto a Jos Estados Unidos padece Lati--

no~merica y muy particularmente México, significando esto un 

obst5culo para el desarro3lo pleno de las ~ociedade5 locales 

-



en su totalidad. 

Esta dependencia se ha extendido a diversos irdenes, en

tre los que se encuentra el entrenamiento; Jos paTses de la -

región hancontiibuido a que se suscite esta situación. ya que, 

mientras a lo largo de su historia Estados Unidos fue acumu-

lando experiencias y conocimientos impulsando y apoyando toda 

actividad de iovestigaci6n (lo que habria de traerles grandes 

beneficios y Jos colocarra como primera potencia mundial). en 

M&xico y el resto de Am¡rica Latina no ocurre ni ha ocurrido 

esto. 

La falta de vísi5n y previsi6n por pa·,e de los pafses -

latinoamericanos, ha provocado que n1etodos, sistemas, materi~ 

les de entenamfento, etc. provenientes de otros paises y pri~ 

cipalmente de Estados Unidos, se adopten sin tomar en cuenta 

que la ideologia, las condiciones sociales y económicas, la -

educ~ción y las necesidades de un país son diferentes de las 

de otro. 

Por lo que respecta a nuestro pafs es innegable el avan-

ce que lograron los pueblos indrgenas en diversos campos de = 

la medicina, la construccion, la astronomia, etc., avance que 

se vi5 detenido e ignorado por los conquistadores espa~oles~ 

los cuales simplemente ocupaban la mano de obra existente pa

ra desarrollar los rubros que les interes6 explotar sin impoL 



tarles las necesidades del pais, ni mucha menos las de la po

blaci6n, impidiendo de esta forma que la econamfa creciera y 

se diversificara. limitando con esto 1a necesidad de mano de 

obra calificada, y por lo tanto de entrenamiento. 

Es claro que el rubro que mSs inter&~ despert6 fue el de 

la minerfa, por ser el que mayor riqueza proporcionaba. Gra-

cias a que se requiri6 de mano de obra cal if lcada para su ex

plotaci6n, y al no ser suficiente la que se trara de Espafia, 

se cre6 la Escuela de Minerfa, con la cual se sentaron las ba 

ses para que se establecieran futuras escuelas orientadas a -

preparar los cuadros técnicos locales. Sin embargo, aunque se 

inició así la primera forma sistematizada de entrenamiento en 

México. ésta no fue determinante para que se lograra desarro-

1 lar el pats y el entenamiento, ya qu~ sirvi6 un feamente para 

capacitar mano de obra en una sola rama de la economía. y es

taba dirigida solo a unos cuantos. 

Asimismo el hecho de que a los indfgenas {que compren--

dían la mayoría de la población) les estuviera vedada toda en 

señanza que los preparara para obtener mejores niveles de vi

da y mayores ingresos, permiti~ndoseles unicamente el acceso 

a la enseñanza informal de técnicas artesanales,fue otra cau

sa del estancamiento y del atraso del entrenamiento en esa --

época. 



Ya en en perfodo de 1, Reforcn vemos como las luchas en

tre liberales y conservadores conD!evan a que se formulen ~a

de1os econ6micos para el desarrollo del pafs. El triunfo de 

los liberales resuit6 beneficioso para el crecimiento del paFs 

en general y del entrenamiento en particular 1 al establecer -

un modela de econom1a en el que se favoreci6 el desarrollo y 

ta diversificaci6n de los sectores de la producci6n mo 

tívó a que se esti~ulora toda forma de enseñanza y especial-

mente la formación de artesanos caiificados para el sector ma 

nufacturero y de ticnícos agricolas, motivando con esto, que 

se estableciera Ja Escuela de Artes y Oficios, Ja cual fue 

una importante generadora de recursos humanos calificados. 

La entrada de capf ta1 y de tecnología extranjeros duran

te esta ~poca, fue otro hecho que tuvo repercusiones importa~ 

tes ~ara el entrenamiento, pués se desarrolló el sector textil 

y el minero principalmente originando con esto que las activi 

dades de entrenamiento se intensificaran al tener que adecuar 

los recursos humanos del país con la modernización de los pr~ 

cesas de trabajo. 

De esta manera, se puede observar que el entrenamiento -

en general durante Ja colonia recibió muy poca atención y su 

incipiente desarrollo se debió a factores que convfnieron a -

los colonizadores manteni~ndose esta situación hasta Ja Refo~ 

ma, ~poca donde el panorama se transformó favorablemente mer-



ced a que la ideolog(a y la situaci5n del pnis ~anbioran. 

A este pertodo de cambios y auge econ6mico, sig~i6 una -

6poca de convu~siones polfticas y luchas armadas hasta llegar 

al porfirfato, que sin iugar a dudas obtuvo cierta estabili--

dad y avances en diversos 6rdenes, pero en 1<l que se le di6 a 

la industrialización muy poco imp1dso. 

Desgraciadamente 1a incipiente industrialización del pe-

riodo porfirista se mantuvo durante vsrios afias, aGn despuis 

de la Revolución de 1910, sin observar cambios trascendenta--

les,repercutiendo esto enormemente en e1 entrenamiento, pues 

para satisfacer las necesidades de entrenamiento se uti !izaba 

el rudimentario sistema de aprendices. 

Al .igual que el resto de América Latina el país inició -

formalmente su despliegue industrial hasta la d&cada de los -

40's aprovechando Ja coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, 

y aunque, este hecho conllevó a algunos países latinoamerica-

nos~· institucional izar el entrenamiento desafortunadamente 

en México na ocurrió así, durante mucho tiempo la solución a 

la demanda de mano de obra cªlificada se encontré en la educa 

ción técnica, orientándose· atención y recursos al apoyo de la 

misma, sobre todo durante et periodo cardenista. Pero de esta 
•,• ' 

manera se resolvió únicamente el problema de la gente ~~e in-

gresaba al trabajo y no el de la que se encontraba y1:1 lab(H,'.ln 

do. 



Afortundamente la creciente industri~rizaci6n y el esta• 

blecimiento de nuevas teenologias, demandaron un cambio en es 

ta s1tuaci6n y se votvi6 la mira hacia el entrenamiento den-

tro del trabajo. 

Sin embargo, las soluciones que se dieron no fueron del 

todo 6ptimas; por un lado surgieron escuelas. despachos, ins

tructores independientes, etc., que viendo al entrenamiento e~ 

mo un negocio que les redituaba ganQcias econ6micas ofrecian 

cursos poco confiables que no proporcionaban los conocimientos 

y las habilidades requerídas para el desempefio eficiente de -

las actividades de trabajo. Por su parte el Estado decidí6 -

dar alguna soluci6n mediante la creaci6n d~ ARMO, al consti-

tuTrla corno una instituci6n orientada al entrenamiento de Jos 

trabajadores de nfvel operativo principalmente, pero aunque, 

este proyecto tuvo buenas intenciones, no remedió el problema 

pues muy pocas empresas se habian .concientizado de Jos bene

ficios que del entrenamiento se pueden obtener, y fue muy re

ducido el número que incorporó este proceso a sus métodos de 

trabajo. Se desaprovech6 lamentablemente asf un proyecto que 

pudo haber sida la soluci6n que se estaba esperando, pero que 

pocos entendíeron, provocando con esto, que dícha instituci6n 

no hubiera tomado la direcci6n del entrenamiento en el pafs, 

provocando el cambio que necesitaba el entrenamiento para a! 

quirir auge e importancia, a diferencia de como sucedió en -



el resto de tas instituciones de Am~ric~ latino. 

Indudablemente la d~cada de los anos 70 1 s constituy6 ei pcri2 

do m¡s importante para el entrenamiento en M6xico, ya que, es 

en este per (odo. dond~ se conjugan y re le--

vantes y trascendentales para dicho proceso; el c~os y Ja cri 

sis que había sufrido a lo largo de su historia tuvo su pun-

to culminante en la primera mitad de los años 70's; la ~arti-

cipación del Estado que incluyó en 1970 dentro de la ley Fede 

ral del Trabajo un inciso para obligar a los patrones a propaf 

cionar entrenamiento; y la toma de conciencia en todos los sec 

tores de la importancia de este proceso. que condujo a que se 

-reorganizara y se le diera mayor impulso y apoyo a través de -

leyes m~s vigorosas, de la estructuraci6n de un Sistema Naci~ 

nal de Capacitaci6n y Adiestramiento, y de la creaci6n de 

UCECA, la cual te di6 un nuevo giro al modelo regional al en-

cargarse unicamente de coordinar y supervisar al entrenamien-

to dejando la tarea de planearlo y efectuarlo a tas empresª~ 

mismas 1 con 1o que se responsabilizaron y participaron activa 

me n te en J.1 ,s o n 1 os e J e m p l os m á s re 1 e van t es de e s to • 

Aunque no contamos con datos fidedignos sobre los resul-

tados que se han obtenido de esas medidas,creemos que con ---

ellas se inició un periodo que sin lugar a dudas ha traído --

cambios positivos para el pais. 

·. 



En cuanto a la Psicotogia, podemos afirmar que los fact2 

res coyunturales que provocaron el surgimiento y desarrollo -

del entrenamiento en el pais, fueron igualmente determinantes 

·para que la Psicologia participara en este proceso~ sin embar 

go, no se puede decir que ha sido una participaci6n del todo 

satisfactoria, desafortunadamente han existido obsticulos que 

impidieron su desenvolvimiento efectivo en este campo. 

Durante muchos a~os la Psicologia na tuvo Ingerencia en 

el entrenamiento, y adn despGes de la industrializaci6n de --

los aftos 40 1 s el psico16go sigui6 sin participar en este pro

ceso. El subdesarrollo del pats que ha provocado que se lle--

gue con atraso a los acontecimientos mundiales y a que se de-

penda de otros paises, trajo entre sus consecuencias que mien 

tras en el extranjero la práctica del entrenamiento y la par-

• tic[pación del psicológo en el ·era· una realidad,en México -

nf siquiera se pensaba en esta posibilidad. 

Asimismo, Ja juventúd de la carrera fue una causa impar-, - ~ 
tante de que su participaci6n hubiera· st~6 limitada, pues hu-

bo primero que desarrollarse la PslcologTa General para que-

surgieran sus diferentes ramas y actividades y entre ellas el 

e~trenamiento. 

Otra causa de este hecho fue el desconocimiento del qu~ 

hacer profesional del psico]5go, lo cual provocó que se le -
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estereotipara identificándolo como un profesionista que se d~ 

dic~ba"al tratamiento de las enfermedades menta1est y QO como 

alguien con conocimientos suficientes para intervenir en los 

problemas laborales. Sin embargo, el psicólogo contribuyó ba~ 

tante a crear esta imágen, pues en gran medida su pa~ticipa--

ción en el entrenamiento se circunscribió a dar cursos de ti-

po terap~utfco y de relaciones humanas, los cuales estaban ba 

sados en teorias psicoanaliticas~ y se dirfgfan a los niveles 

ejecutivos,descuidando a los importantes niveles operativos. 

Aunque este panorama ha empezado a cambia~ no podemos d~ 

cir que se ha alcanzado un nivel de participación favorable. 

Consideramos que la soluci6n a esto se encuentra en la inves-

tigac16n,ya que, s1 su participaci5n se basa en serios progr~ 

mas de investiga~i6n. y en conocimientos bien estructurados, 

podrá dar soluciones igualmente serias, con lo que ayudará a 

resolver optimamente las necesidades de las organizaciones 

y del pais; esto le permitirá competir con otros profesioni~ 

tas y ~acerse tomar en cuenta . 

. 
LIHlTAClONES Y SUGERENClAS.-

La unica limitante que encontramos para la realización 

del presente trabajot fue la falta de información escrita -

acerca de lo que ha realizado en México la psicólogo en ge-

neral y el psicólogo del trabajo en particular. y~ que,a¡q~-



nos datos no se pudieron encontrar o corroborar~ por lo que -

se tuvo que recurrir a informaci5n verbal de fuentes que ha-

bían estado involucrados directamente en los hechos. 

Al respecto de lo anterior, creemos necesario seftalar 

que es motivo de preocupact6n el que se caresca de documentos 

que registren los acontecimientos y la forma como ha tomado 

parte el psic61ogo del trabajo mexicano en las actividades de 

los diferentes campos de la especialidad en nuestro país. 

La desubicaci6n y el desconocimiento por parte de los 

propios psicólogos del trabajo acerca de las raíces y evolu-

ción de las diferentes actividades en que se desempefian es 

muy grandet y esto lo podemos constatar en los trabajos de te 

sis que se han realizado. Si se analizan los capftulos de an

tecedentes se encontrará que en un alto porcentaje se toman 

como antecedentes hechos generales de otros países, que no -

permiten ubicar el problema en un contexto nacional. 

Por último, queremos sugerir para futuras tesis que se 

real icen trabajos avocados a inVE!Stigar el lf:'lpel que está jugando ac-

tua1 mente el psicólogo en el entrenamiento, tanto en las em-

presas privadas como en las e~presas pGblicas y en la UCECA, 

para que se contraste con su partfcipací5n hasta antes de --

1980 y se pueda delinear el grado de avance de su ingerencia 

en este campo. 



n ~) (; 

1\ • • ... ,f • • ~ • t.. • 11s1rusmo seria ue 5umn H:1portor.ie1B reoD u zar tro(C.)aJJOS eci 

los que se investiguen los resultados que se han obteGido en 

e1 entrenamiento a raiz de ta lcgislaci6n deU misno eP 1978, 

con el fin de comprobar en que nedidil se han alc~niado los ob 

jetivos propuestos en la Ley Federal del Trabajo, y ver si 

las empresas est5n dando entrenamiento a s~s trabajadores y -

en que proporción, si se ha conscientizado TI~ población de le 

importancia del entrenamiento, si se han ~ejado de usar técni 

cas anticuadas, etc. 
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APENDlCE A 

1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO 123 

i58 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; at 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organizacion social pa

ra el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases si

guientes, deberá expedfr leyes sobre el trabajo, las cuales -

regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, ªL 

tesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

FRACCION XI 11. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacit~ 

ción o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria -

determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a 

los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. 

FRACCION XXXle La aplisación de las leyes del trabajo corres

ponde a las autoridades de los Estedos, en sus respectivas j~ 

risdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las auto 

ridades federales en los asuntos relativos a: 

a) RAMAS INDUSTRIALES: 

1 Textil; 



2 CinematogrSfica; 

3 Eléctrica; 

4 Hu lera; 

5 Azucarera; 

6 Minera; 

7 Metalúrgiea y siderúrgica, abarcando la explotación de -

los minerales bSsicos. el beneficio y la fundici6n de los mis 

rnos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todos 

sus formas y ligas y los productos laminadas de los mismos; 

B De hidrocarburos; 

9 Petroquímica; 

10 Cementera; 

11 Calera; 

12 Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas y electri~as 

13 Química, incluyendo la química farmaceutíca y medicamen

tos; 

14 De celulosa y papel; 

15 De aceites y grasas vegetales; 

16 Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fa 

bricación de los que sean empacados,enlatados o envasados o -

que se destinen a ello; 

17 Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 

que se destinen a ello; 

18 Ferrocarrilera; 



19 Maderera básica. que co~p~ende ln produ~ciún de aserrad~ 

ro y lo fabricaci6n de trip1ay o aglutinados de madera; 

20 Vidriera. exclusivamente por lo que toca a la fabrica--

ci6n de vidrio plano.liso o labrado, o de envase de vidrio, y 

21 Tabacalera. que comprende el beneficio o fabricaci6n de 

productos de tabaco. 

b) EMPRESAS: 

1 Aquellas que sean administradas en forma directa o des--

centralizada por el Gobierno Federal; 

2 Aquellas que actGen en virtud de un contrato o concesi6n 

federal y las industrias que les sean conexas. y 

3 Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federa1es o que 

se encuentren bajo jurisdicción federa1, en las aguas territ~ 

riales o en las comprendidas en la zona econ6mrca exclusiva -

de la Nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades fe 

derales,la aplicación de las disposiciones de trabajo en los 

asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o mis Entfda 

des Federativas; contratos colectivos, que hayan sido declara 

dos obligatorios en m¡s de una Entidad Federativa. obligacio

nes patronales en materia educatíva, en los tgrmínos de Ley, 

y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de -

capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como 

de seguridad e higie~e en los centros de trabajo, para lo ---



cua1, las autoridades federales contor~n con et auxilio de -

las estatales,cuando se trate de ramas o actividades de Juri~ 

dicci6n local, en los t~rminos de la ley reglamentaria corres 

pondiente. 



ARTICULO 3o. 

ARTICULO 25 

ARTICULO 132. 

APEHDlCE B 

11 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

11 . .. 
ºAsimismo, es de interEs social promover y 

vigilar la capacitaci5n y el adiestramien

to de 1os trabajadores. 11 

" El escrito en que consten las condiclo-

nes de trabajo"deber& contener: 

la Vtl. •• 

VI 11. La indicación de que el trabajador -

será capacitado o adiestrado en los térmi

nos de los planes y programas establecidos 

o que se establezcan en la empresa, con-

forme a lo dispuesto en esta Ley, y 

1 X ••• " 

Son obligaciones de los patrones: 

l a XIV ••• 

*XV. Proporcionar capacitación y adiestra

miento a sus trabajadores, en los tirminos 
del Capftulo 111 Bis de este TTtulo: 

XV 1 a XXV 1 1 ••• 

XXVI 1 l. Participar en la integración y fu~ 

cionamiento de las Comisiones que deban -

formarse en cada centro de trabajo, de --

a. uerdo con lo establecido por esta Ley. 

*Reforma publicada en el 11Dfario Oficial 11 el 28 de abril de 1978. 



ARTICULO 153-A .. 

ARTICULO 153-B 

ARTICULO 153-C 

ARTICULO 153-D 

16 3 

Todo trabajador tiene el der€cho a que su 

patr6n le proporcione capacitaci6n o adie~ 

tramiento en su trabajo que le permita e1~ 

var su nivel de vida y productividad, con-

de común acuerdot por el patrón y el sind! 

cato o sus trabajadores y aprobados por la 

Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social. 

Para dar cumplimiento a la obligación que 

conforme al artículo anterior les corres-

pande, los patrones podr~n convenir con 

los trabajadores en que la capacitaci6n o 

adiestramiento se proporcione a éstos den

tro de la misma empresa o fuera de ella, -

por conducto de personal propl6, instruct~ 

res especialmente contratados, institucio

ne3.escuelas u organismos especial izados, 

o bien mediante adhesi6n a los sistemas ge 

nerales que se establezcan y que se regis

tren en la Secretaría del Trabajo y Previ

sión Social. En caso de tal adhesión, que

dar¡ a cargo de los patrones cubrir las -

cuotas respectivas. 

Las instituciones o escuelas que deseen i~ 

partir capacitación o adiestramiento, así 

como su personal docente, deberán estar -

autor izadas y registradas por la Secreta-

ría del Trabajo y Previsión Social. 

Los cursos y programas de capacitación o 

adiestramiento de los trabajadores, po--

drin formularse respecto a cada estableci 
--~~~~~~~~~~~~ 



ART 1 CULO 153-E 

ARTICULO 153-F 

ARTICULO 153-G 

miento,una empresa, varias de ellas o res

pecto a una rama industrial o actividad de 

terminada. 

La capacitaci5n o adiestramiento a que se 

raf ierc éi ar~fcu1o 153-A, deberá imparti!_ 

se al trabajador durante las horas de su -

jornada de trabajo; salvo que, atendiendo 

a la naturaleza de los servicios, patrón y 

trabajador convengan que podr&n impartirse 

de otra manera, así como en el caso en que 

el trabajador desee capacitarse en una actl 

vidad distinta a la de la ocupación que d~ 

sernpe~a, en cuyo supuesto la capacitación 

se realizará fuera de la jornada de trabajo. 

La capacitación y el adiestramiento debe-

rán tener por objeto: 

l. Actualizar y perfeccionar los conocimie~ 

tos y habilidades del trabajador en su acti 

vidad, así corno proporcionarle información 

sobre la aplicación de nueva tecnología en 

e 11 a; 

1 l. Preparar al trabajador para ocupar una 

vacante o puesto de nueva creación; 

l 11. Prevenir riesgos de trabajo. 

lV. Incrementar la p~oductivirlad, y 

V. En general, mejorar las aptitudes del -

trabajador. 

Durante el tiempo en que un trabajador de 

nuevo ingreso que requiera capacitaci6n -
inicial para el empleo que va a desempe-

ñar,reciba ésta, prestará sus servicios 

conforme a las condiciones generales de M 
~~~~~~~--~~~~~~ 



ARTICULO 153-H 

ARTICULO 153-1 

trabajo que rijan en la empresa a lo que -

se estipule respecto a ellas en los contra 

tos colectivos. 

Los trabajadores a quienes se imparta cap~ 

citaci6n o adiestramiento estSn obligados 
a: 

l. Asistir puntualmente a los cursos, se-

sienes de grupo y demás actividades que -
formen parte del proceso de capacitación o 

adiestramiento; 

11. Atender las indicaciones de las perso

nas que impartan la capacitaci6n o adies~

tramiento, y cumplir con los programas res 

pectivos, y 

111. Presentar Jos exámenes de evaluación 

de conocimientos y de aptitud que sean re

queridos. 

En cada empresa se constituirán Comisiones 

Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, -

integradas por igual número de representa~ 

tes de los trabajadores y del patrón, las 

cuales vigilarán la instrumentación y ope

ración del sistema y de los procedimientos 

que se implanten para mejorar la capacita

ción y el adiestramiento de los trabajado

res. y sugerirán las medidas tendientes a 

perfeccionarlo, todo esto conforme a las -

necesidades de los trabajadores y de las -

empresas. 



ARTICULO 153-J 

ARTtCULO 153-K 

Las autoridades laborales cuidarán que las 

Comisiones rlixtas de Capacitaci5n y Adies• 

tramiento se integren y funcionen 6portuna 

y normalmente vigilando el cumplimientü de 

la obligaci6n patronal de capacitar y adies 
trar a Jos trabajadores. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión So~

cial podrá convocar a los patrones, sindi

catos y trabajadores libres que formen PªL 

te de las mismas ramas industriales o act! 

vidades, para constituir Comités Naciona-

les de Capacitaci6n y Adiestramiento de t~ 

les ramas industriales o actividades, los 

cuales tendrán el carácter de órganos auxl 

liares de la Unidad Coordinadora del Empleo 

Capacitaci6n y Adiestramiento a que se re

fiere esta Ley. 

Estos Comités tendrán facultades para: 

l. Participar en ia determinaci6n de los -

requerimientos de capacitación y adiestra

miento de 1as ramas o actividades respectl 

vas; 

1 l. Colaborar en la elaboración del Catálo 

go Nacional de Ocupaciones y en la de estu 

dios sobre las características de la máqul 
naria y equipo en existencia y uso en las 

ramas o activídades correspondientes; 

11 l. Proponer sistemas de capacitación y -

adiestramiento para y en el trabajo, en r~ 

laci6n con las ramas industriales o activi 

dades correspondientes; 
~~~~~~~~~--~~~ 



ARTICULO 153-L 

ARTICULO 153-M. 

IV. Formular recomendaciones especff icas -

de planes y programas de capacitacion y 

adiestramiento; 

V. Evaluar los efectos de las acciones de 

capacitaci6n y adiestra~l~nto en la produ~ 

tividad dentro de las ramas industriales o 
actividades específicas que se trate, y 

Vt. Gestionar ante la autoridad laboral el 

registro de las constancias relativas a co 

noclmfentos o habilidades de los trabajad~ 
res que hayan satisfecho los requisitos le 

gales exigidos para el efecto. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

f ijarS las bases para determinar la forma 

de designación de los miembros de los Cami 

tes Nacionales de Capacitación y Adiestra

miento~ asi como las relativas a su organ! 

zación y funcionamiento. 

En los contratos colectivos deberin inclu~ 

se cláusulQs relativas a la obligación pa

tronal de proporcionar capacitación y --

adiestramiento a los trabajadores,confor

me a planes y programas que satisfagan los 

requisitos establecidos en es Capftulo. 

Además, podrá consignarse en ios propios 

contratos el procedimiento conforme al 

cual el patrón capacitari y adiestrará a 

quienes pretendan ingresar a laborar en la 

empresa, tomando en cuenta en su caso~ la 

cláusula de admisión. 



ART t CULO 153-N. 

ARTICULO 153-0 

ARTtCULO 153-P 

il68 

Dentro de los quince dfas siguientes a la 

celebraci5n, revisión a pr6rroga del con-

trato colectivo, los patrones deberin pre

sentar ante la Secretaria del Trabalo v Pr~ 
• ~ - "#" -

visi6n Social, para su aprobaci6n, los pta
nes y programas de capacitación y adiestr~ 

miento que se haya acordado establecer, o 

en su caso 1 las modificaciones que se ha-

yan convenido acerca de planes y programas 

ya implantados con aprobación de la autori 

dad laboral. 

Las empresas en que no rija contrato coles 

tivo de trabajo, deber&n someter a la apr~ 

baci6n de la Secretaria del Trabajo y Pre

visión Social, dentro de los primeros se-

senta días de los años impares, los planes 

y programas de capacitaci6n o adiestramie~ 

to que, de comGn acuerdo con los trabajado 

rest hayan decidido implantar. Igualmente, 

deberán informar respecto a la constitu-

ción y bases generales a que se sujetará 

el funcfonamiento de las Comisiones Mixtas 

de Capacitación y Adiestramiento. 

El registro de que trata el artículo 153-C 
se otorgara a ias personas o instituciones 

que satisfagan los requisitos siguientes: 

l. Comprobar que quienes capacitarán o --

adiestrarán a los trabajadores, están pre

parados profesionalmente en la rama indus

trial o actividad en que impartirin su~ co 

nocimientos; 



ARTICULO 153-Q 

11. Acreditar satisfactoriamente, a juicio 

de ta Unidad Coordinadora del Empleo, Capa 
..... 

citaci6n y Adiestramiento, tener conoci--

mientos bastantes sobre los procedimientos 

tecnológicos propios de la rama industrial 
o actividad en la que pretendan impartir -

dicha capacitaci6n o adiestramiento, y 

111. No estar ligadas con personas o insti 

tuciones que propaguen algGn credo relfgio 

so, en Jos términos de la prohibición esta

blecida por la fracci6n f V del artrculo 3o 
Constitucional. 

El registro concedido en los términos de -

este artículo podrá ser revocado cuando se 

contravengan las disposiciones de este Ley. 

En el procedimiento de revocaci6n, el afe~ 

tado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que 

a su derecho convenga. 

Los planes y programas de que tratan los -

artículos 153-N y 153-0 1 deberan cumplir -

los siguientes requisitos: 

l. Referirse a periodos no mayores de cua

tro años; 

11. Comprender todos los puestos y niveles 

existentes en la empresa; 

11 l. Precisar las etapas durante las cuales 

se impartirá la capacitación y el adiestra

miento al total de los trabajadores de la -

empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección. 

a través de1 cual se establecerá el orden 



ARTICULO 153-R. 

ARTICULO 153-S. 

en que scr&n capacitados los trabajadores 

d • -e un mrsoo puesto y categor1~; 

v. Especificar el nombre y nGmero de regl~ 

tro en la Secretaria del Trabajo y Previ-
s i6n Social de las entidades instructoras,y 

VI. Aquellos otros que establezcan los cri

terios genera1es de la Unidad Coordinadora 

del Emplea, Capacltaci6n y Adiestramiento 

que se publiquen en el 11 Diario Oficia1 11 de 

1a Federación. 

Dichos planes y programas deberin ser apl! 

cados de inmediato por las empresas. 

Dentro de los sesenta días hábiles que si

gan a la presentaci5n de tales planes y pr~ 

gramas ante la Secretaría del Trabajo y Pr~ 

visión Social, esta los aprobará a dispon-

drá que se les hagan las modificaciones que 

estime pertinentes; en la inteligencia de -

quet aquellos planes y programas que no ha

yan sido objetados por la autoridad laboral 

dentro del t&rmino citado, se entender~n de 

f initfvamente aprobados. 

Cuando el patrón no de cumplimiento a la -

obligación de presentar ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social los planes -

y programas de capacitación y adiestram¡en

to,dentro del plazo que corresponda 7 en los 

términos de los artículos 153-N y 153-0, o 

cuando presentados dichos planes y progr~ 

mas, no los lleve a la práctica,ser5 san-

cionado conforme a lo dispuesto en la frac 
~~~~~~~~~~~ 



ARTICULO 153-T 

ARTlCULO 153-U. 

171 

ci6n IV del artfculo 878 de este ley. sin 

perjuicio de que. en cualquiera de los dos 

casos, la propia Secretaria adopte las medi 

da~ per~inentes para que el patr6n cumpla 

c~n la obligación de que se trata. 

los trabajadores que hayan sido aprobados 

en los ex¡menes de capacitación o adiestr~ 

miento en los términos de este Caprtulo, -

tendrán derecho a que la entidad instruct~ 

ra les expida las constancias resp~ctivas, 

mismas que, autentificadas por la Comisión 

Mixta de Capacitación y Adiestramiento de 

la empresa, se harin del conocimiento de 

la Unidad Coordinadora del Emplep, Capaci

tación y AdiestramJento, por conducto del 

correspondiente Comíté Nacional o, a falta 

de éste, a través de las autoridades del -

trabajo, a fin de que aquellas las regis-

tre y las tome en cuenta al formular el P.!. 

drón de trabajadores capacitados que co--~ 

rresponda, en los términos de la fracción 

lV del artfculo 539. 
. . 

Cuando implantado un programa de capacita

ci6n, un trabajador se niegue a recibir ~~ 

ta~ por CQnsiderar que tiene los conocí-~-

mientos necesarios para el desempefto.de su 

puesto y del inmediato superior,deber~ acr~ 

ditar documentalmente dicha capacidad o pr~ 

sentar y aprobar, ante la entidad instruct,2_ 

ra, el examen de suficiencia que señal~ la 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita--

ción y ~diestramiento. 
--~~~~~~~~~~~-



ARTICULO 153-V. 

ARTICULO 153-W 

En este Gltimo caso, se extender¡ a dicho 

trabajador la correspondiente constancia 

de habilidades laborales. 

La constancia de habilidades laborales es 

el doctimento expedido por el capacitador, 

cafi el cual ei trabajador acreditar& haber 

llevado y aprobado un curso de capacitaci6n 

La5 Empresas estin obligadas a enviar a la 

Unidad Coordinadora de1 Empleo.Capacitaci5n 

y Adiestramrento para su registro y control, 

lista de las constancias que se hayan expe

dido a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirin 

plenos efectos, para fines de ascenso,den

tro de la empresa en que se haya proporci2 

nado la capacitaci6n o adiestramiento. 

Si en una empresa existen varias especial! 

dades o niveles en relaci6n con el puesto 

a que la constancia se refiera, el trabaj~ 

dor> mediante examen que practique la Comi 

sión Mixta de Capacitación y Adiestramien

to respectiva acreditar§ para cual de ellas 

es apto. 

Los certificados, diplomas, títulos o gra

dos que expidan el Estado,sus organismos 

descentralizados o los particulares con re 

conocimiento de validez ofícial de estudios 

a quienes hayan concluido un tipo de educa 

ción con carácter terminal; serán inserí-

tos en los registros de que trata el artí

culo 539,fracci6n IV, cuando el puesto y -
----~-----~---~~~~----~ 



ARTICULO 153-X 

ARTrCULO 159. 

categoria correspondientes figuren en el 

Cat51ogo Nacional de Ocupaciones o sean 

sirailares a los incluidos en él. 

Loa trabajadores y patrones tendrán dcre·

cho a ejercitar ante las Juntas de Conci-

l iaci6n y Arbitraje las acciones individu~ 

les y colectivas que deriven de la obliga

ci6n de capacitaci6n o adiestramiento im-

puesta en este Capítulo. 

Las vacantes definitivas, las provisionales 

con duración mayor de treinta días y los 

puestos de nueva creaci6n, serin cubiertos 

escalafonariamente, por el trabajador de 

la categoría inmediata inferior,del respe~ 

tivo oficio o profesión. 

Si el patrón cumplió con la obligación de 

capacitar a todos los trabajadores de la 

categoría inmediata inferior a aquella en 

que ocurra Ja vacante. el ascenso corres-

ponder~ a quien haya demostrado ser apto y 

tenga mayor antigüedad. En igualdad de co~ 

diciones, se preferirá al trabajador que -

tenga a su cargo una familia y, de subsis

tir la igualdad, al que, previo examen, -

acredite mayor aptitud. 

SI el patr6n no ha da~o cumplimiento a la 

obligación que le impone el artículo 132, 

fracción XV, la vacante se otorgará al tr~ 

bajador de mayor antiguedad y, en igualdad 

de esta circunstancia, al que tenga a su 

~-----~~--~~------c-a_r_g_o~una familia. 



ARTICULO 180. 

ARTICULO 391. 

Trat~ndose de puestos de nueva crcaci6n,p~ 

ra los cuales, por su naturaleza o especi~ 

tidad, no existan en la empresa trabajado

res con aptitud para desempefiarlos y no se 

haya establecido un procedimiento par3 tal 

efecto en el contrato colectivo. el p~trón 

podrá cubrirlos libremente. 

En los propios contratos colectivos confor 

we. ~ lo dispuesto en esta Ley, se estable

cerá la forma en que deberán acreditarse 

aptitud y otorgarse los ascensos. 

Los patrones que tengan a su servicio mena 

res de dieciseis aftos están obligados a: 

1 a 111. •• 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestr~ 

miento en los tér~inos de este Ley, y 

V• • • u 

El contrato colectivo contendrá 

1 a V 1 ••• 

VI 1. Las cláusulas relativas a la capacit!!_ 

ción o adiestramiento de los trabajadores 

en la empresa o establecimiento que com-

prendan; 

VI 1 l. Disposiciones sobre ta capacitación 

o adiestramiento inicial que se deba impa~ 

tira quienes vayan a ingresar a laborar a 

la empresa o establecimiento; 

IX. Las bases sobre la integración y fun-~ 

cionamiento de las Comisiones que deban in 
~~~~~~~~~~~~~-



ARi!CULO itü2. 

ARTICULO 523. 

ARTICULO 526. 

tcgrarsc de ocucrdo con esto lay~ y 

X ••• 

El co~trato-ley contendr5: 

a n H ••• 

11 :s 

e UV. Las condiciones de trabajo sefiaDadas 
u 1 y. 
lf ... 7 

V. las reglas conforme a las cuale~ ~e for 

rnu1nr5n los planes y programas para ~n irn

plantaci6n de la capacitaci5n y el adiestr~ 

miento en la rama de la industria de que se 

trate, y 

V 1 ••• 

La aplicación de las normas de trabajo CO!!J.. 

pete, en sus respectivas jurisdicciones: 

1 a l V ••• 

V. Al Servicio Nacional del Empleo,Capaci

tación y Adiestramiento; VI a Xll. •• 11 

Compete a !a Secretaria de Hacienda y Cri

dita Púb1 ico. la intervención que señala 

el Título Tercero, Capítulo VI 11 t y a la -

Secretaría de Educación Pública, la vigi-

lancia del cumplimiento de las obligacio-

nes que esta Ley impone a los patrones en 

materia educativa e intervenir coordina-

damente con la Secretarfa del Trabajo y = 

Previsión Socia1 en la capacitación y adíe~ 

tramiento de los trabajadores, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo IV de este 

Título. 

·k Reforma publicad.a en el "Diario Oficial" el 28 de abril de 
1978. 



' ' l_' 

la QpDicociaa de los n0r~o~ de ~~osoju co

l" r e '-' D 0 n d 0 n L:F, o u tt o r ü d n ch:~ ) f e él C? ~ ,-, ;· e s • G ':.1 o ¡¡¡¡ 

do se trnte de: 

i e Rumn s fi 1H.! u s t r i '3 ne s : 

t. Eicctdca; 

2. Textii; 

3. Cincmutogrtif,icf!; 

4. Huiern; 

5. Azucarera; 
6. Hinern; 

7. Metalúrgica y siderúrgicu.0~~r.cando Un 

expotaci6n de los minerales b5sicost el b~ 

neficio y Ua fundici6n de los oisnas, asi 

como la obtención de hierro met5Uüco y ne~ 

ro a todas sus formas y ligas v las produ~ 

tos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. f'etroquímicu; 

16. Cementera; 

11. Calera; 

12.Automotriz, incluyendo autopartes mecáni 

cas o eléctricas; 

13. Química,incluyendo la química farmacéuti 
ca y alimentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de elimentos,abarcando exclu 

sivamente la fabrícací6n de los que sean -

empacados, enlatados o envasados o que se 

destinen a ello; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envosa
das o enlatados o que su destinen a e11o; 

~~~~~~~~~~~~~~ 



18 .. ferrocarriJeru; 

i9. Maderera bdsica, que comprende 1a pro~ 

ducci5n de aserradera y ta fabricaci6n de 

triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por 1o que to 

ca a la fabricación de vidrio plano.liso, 

o de envases de vidrio, y .. " 

21. Tabacalera,que comprende ei beneficio 

o fabricaci6n de productos de tabaco. 

11. Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en for 

ma directa o descentralizada por el Gobier 

no Federa 1; 

2. Aquellas que actGen en vfrtud de un co~ 

trato o concesión federal y las industrias 

que Jes sean conexas, y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas 

federales o que se encuentran bajo jurisdiE 

ción federal, en las aguas territoriales o 

en las comprendidas en la zona económica -

exclusiva de la Nación. 

Tambi&n corresponderá a las autoridades fe 

derales la aplicación de las normas de tr!!_ 

bajo en los asuntos relativos a conflictos 

que afecten a dos o más Entidades Fed-efati · 

vas; contratos colectivos que hayan sido 

declarados obligatorios en más de una Entl 
dad Federativa; y. obligaciones patronales_,_ 

en las materias de capacitación y adiestr~ 

miento de sus trabajadores y de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo. 



ARTICULO 527-A. 

ARTICULO 529. 

En la ap1icaci6n de las nor~as de trabajo 

referentes a la capacitación y adiestra~

miento de los trabajadores y las relativas 

a seguridad e higiene en el tr~bajo, las a~ 

toridades de la Federaci6n ser~n auxiliadas 

por las locales, trat§ndose de empresas o -

establecimientos que en los dem~s aspectos 

derivados de las relaciones laborales,est¡n 

sujetos a la jurisdicción de estas últimas. 

En los casos no previstos por las articulas 

527 y528, la aplicaci6n de las normas de -

trabajo corresponde a las autoridades de -

las Entidades Federativas. 

De conformidad con lo dispuesto por el ar

~ículo 527-A, las autoridades de las Enti

dades Federativas deberán: 

l. Poner a disposici6n de las Dependencias 

del Ejecutivo Federal competentes para -

aplicar esta Ley, la información que éstas 

les soliciten para estar en aptitud de cum 

plir sus funciones; 

11. Particfpar en la integraci6n y funcio 

namiento del respectivo Consejo Consultivo 

de Capacitaci6n y Adiestramiento; 

1 ti. Participar en la integración y funcio 

namiento de la correspondiente Comisión 

Consultiva de Seguridad e Higiene en el -

Trabajo; 

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, las violaciones que come

tan los patrones en materia de seguridad e 



ARTICULO 537. 

ARTICULO 538. 

higiene y de capacitaci6n y adiestraaiento 

e Gntcrvenir en ln ejecución de las medi-

das que se adopten para •ancionar tales vi2 

laeiones y para corregir las irregularida--

des en las e~presas o estah!ec!mientos 

tos a jurisdicción local; 

e••:.
JU I~ 

u-

V. Coadyuvar con los correspondientes Cami-

t~s Nacionales y Adíestramiento; 

VI. Auxiliar en ta realización de los trámi 

tes relativos a constancias de habilidades 

laborales, y 

VII. Previa determinación general o solici 

tud especrf ica de las autoridades federa-

lest adoptar aquellas otras medidas que r~ 

sulten necesarias para auxiliarlas en los 

aspectos concernientes a tal determinación 

o so t i e i tu d. 

El Servicio Nacional del Empleo, Capacita

ci6n y Adiestramiento tendr& los siguien-

tes objetivos: 

l. Estudiar y promover la generación de em 
pleos; 

1 l. Promover y supervisar la colocación de 

los trabajadores; 

111. Organizar,promover y supervisar la ca 

pacitación y el adiestramiento de los ~ra

bajadores, y 

IV. Registrar las constancias de habilida

des laborales. 

El Servicio Nacional del Empleo.Capacita-

ci5n y Adiestramiento estar' a cargo de la 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita·

ci6n y Adiestramiento, como organismo des-
--~~~~~~~~~------



ARTJCULO 539. 

11 '-· ~· 

concentrado dcpendieGte do !a SocrotDrin 

del Trabajo y Pre~isión S~r&ag. 

De conformidad con io que disoo~e eJ orti

cuio que antecede y parG D0s efectos del 

537, a la Unidud CoordinadorD del E~pleo. 

Capacitación y Adiestramie~to corresponde~ 

las siguientes actividades: 

f. EN MATERIA DE PROMOCJON DE EMPLEOS 

a) Practicar estudios para deternino~ 1os 

causas del desempleo v d~i subenpleo de la 

mano de obra rural y urbano; 

b) Analizar permanentemente e~ Qercudo de 

trabajo, estimando su volumen y sentido de 

crecimiento; 

e) Formular y actualizar permanenteQente 

el Cat&loga Nacional de Ocupaciones, en -

caordinaci6n con la Secretaria de Educacf6n 

Pública; 

d) Promover, directa o indirecta~ente, el 

aumento de las oportunidades de empleo; 

e) Practicar estudios y formular planes y 

proyectos para impulsar la ocupaci6n en el 

país, así como procurar su correcta ejecu-

f) Proponer lineamientos para orientar la 

formación profesionnl hacia las áreas con 

mayor demanda de mano de obra; 

g)Proponer la celebración de convenios en 

materia de empleo,entre la Federaci6n y 

las Entidades Federativas, y 
--~~~~~~~~~~~~ 



h) En general, realizar todas aquellas que 

las leyes y reglamentas encomienden a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
en esta materia. 

11. EN MATERIA DE COLOCACION DE TRABAJADORES. 

a) Encausar a los demandantes de trabajo 

hacia aquellas personas que requieran. sus 

servicios, dirigiendo a los solicitantes 

m6s adecuados, por su preparaci6n y aptit~ 

des, hacia los empleos que les resulten 

más idóneos; 

b} Autorizar y registrar, en su caso, el 

funcionamiento de agencias privadas que se 

dediquen a la colocación de personas; 

e) Vigilar que las entidades privadas a -

que alude el inciso anterior, cumplan las 

obligaciones que les impongan esta Le~ 1 sus 
reglamentos y las disposiciones administr~ 

tivas de las autoridades laborales; 

d) Intervenir, en coordinaci6n co~ l~s res 

pectivas Unidades Administrativas de las -
Secretarfas de Gobernación, de Patrimonio 

y Fomento Industrial, de Comercio y Rela-
ciones Exteriores, en la contrataci6n··de ~ 

los nacionales que vayan a prestar sus 

vicios en el extranjero; 

ej Proponer la celebración de conveni9s en 

materia de colocación de trabajadores,entre 

la Federaci6n y las Entidades Federatívas, 

y 



f) En general, realizar todas aque!las que 

las leyes y reglamentos enconicnden a la -

Secretaria de1 Trabajo y PrevisiGn Social 

en esta Materia. 

111. EN MATERlA DE CAPACITACIO~ O H~IESTRAMIENlO 
DE TRABAJADORES: 

a) Cuidar de la oportuna constitución y ei 

funciona~iento de las Comisiones Mixtas de 

Capacitación y Adiestramiento; 

b) Estudiar y, en su caso> sugerir la exp~ 

df ci6n de Convocatorfas para formar Co~i-

tés Nacionales de Capacitaci6n y Adiestra

miento, en aquellas ramas industriales o -

actividades en que lo Juzgue conveniente; 

asi come la fijaci6n de las bases re1ati-

vas a la integración y funcionamiento de -

dichos Cc~ités; 

e) Estudiar y, en su caso, sugerir* en re-

1aci6n con cada rama Industrial o activ[-

dad, la expedici6n de criterios generales 

que señalen los requisitos que deban obse~ 

var los planes y programas de capac~tací6n 

y adiestramiento, oyendo la opinión del C~ 

mité Nacional de Capacitación y Adiestra-

miento que corresponda; 

d) Autorizar y registrar, en los términos 

del articulo 153-C, n l~s instituciones o 

escuelas que deseen impartir capacitaci6n 

y adiestramiento a los trabajadores; supe~ 

visar su correcto desempeño~ y en s~ caso 



revocar la autorización y canc~lar el re-

gistro concedido; 

e) Aprobar, modificar y rechazar. segGn el 

caso, los planes y programas de capacita-

ci6n o adiestramiento que los patrones pr~ 
sen ten; 

f) Estudiar y sugerir 

de sistemas generales 

tar o adiestrar a los 

el establecimiento 

que permitan, capaci 
:"" --

trabajadores, cÓ'nf º!. 
me al procedimiento de adhesi6n convencio

nal a qbe se ref ie~e el artículo 153-B; 

g) Determinar sobre las sanciones que d~ban 

imponerse por infracciones a las normas -

contenidas en el Capftulo 111 Bis del Titu 

lo Cuarto; 

h) Establecer coordinación con la Secreta

ría de Educactón Pública para implantar 

planes o programas sobre capacitaci6n y 

adiestramiento para el trabajo y, en su ca 

so, para la expedición de certificados, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, en 

los ordenamientos educatfvos y demás ~r•p~ 

siciones en vigor; 

1) En general, realizar todas aquellas que 

las leyes y reglamentos encomienden a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

en esta materia. 

lV.EN MATERIA DE REGISTRO DE CONSTANCIAS DE HABlll 
DADES LABORALES: -

a) Establecer registros de constancias re
lativas a trabajadores capacitados o ad[es 

~~~~~~~~~---~~ 
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trados, dentro de cada una de las ramas in 

dustriales o activídades, y 

b) En general, realizar todas aquellas que 

las leyes y reglamentos confieren a la Se

cretarla del Trabajo y Previsi6n Social en 

esta materia. 

Para el cumplimiento de sus funciones en -

relaci6n con las empresas o establecimien

tos que pertenezcan D ramas industriales o 

actividades de jurisdicci6n federal, la Uni 

dad Coordinadora del Empleo, Capacitación 

y Adiestramiento serG asesorada por un Ca~ 

sejo Consultivo integrado por representan

tes del Sector Pabtícot de las organizact~ 

nes nacionales de trabajadores y de las o~ 

ganizaciones nacionales de patrones, a ra

z6n de cinco miembros por cada uno de ellos 

con sus respectivos suplentes. 

Por el Sector Público participarin sendos 

representantes de la Secretarra del Trabajo 

y Previsión Social, de la Secretaría de E~ 

cación Pública, de la Secretaría de Patrim~ 

nio y Fomento Industrial y del Instituto Me 

xicano del Seguro Social. 

Los representantes de las organizaciones -

obreras y de las patronales ser5n designa

dos conforme a las bases que expida la Se

cretaría del Trabajo y Previsión Social. 

El Consejo Consultivo será presidido por -

el Secretario del Trabajo y Previsión So-

cial; fungirá como Secretario del rni~mo, -
~~~~~~~~~~~~-
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el Coordinador General de la Unidad Coordi 

dora del Empleo> Capacitación y Adiestra-

miento; y su funcionamiento se regiri por 

el reglamento que expida el propio Consejo. 

Cuando se trate de empresas o estableci--

mientos sujetos a jurisdicción local y pa

ra la realización de las actividades a que 

se contraen las fracciones 111 y IV del 

artículo 539, la Unidad Coordinadora del E!!!, 

pleo, Capacitación y Adiestramiento, será 

asesorada por Consejos Consultivos Estata

les de Capacitacion y Adiestramiento. 

Los Consejos Consultivos Estatales estarán 

formados por el Gobernador de la Entrdad 

Federativa correspondienta,quien los presl 

dirá; sendos representantes de la Secreta

ría de Educación Pública y del Instituto -

Mexicano del Seguro Social; tres represen

tantes de las organizaciones locales de tr~ 

bajadores y tres representantes de las org~ 

nizaciones patronales de la Entidad. El r!:_ 

presentante de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social fungirá como Secretario -

del Consejo. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión So-

cial y el Gobernador de la Entidad Federa

tjva que corresponda expedirán, conjunta-

mente, las bases conforme a las cuales de

ban designarse los representantes de los -

trabajadores y de los patrones en los Cons!:_ 

jos Consultivos mencionados y formularán, 



ARTICULO 539-C. 

ARTICULO 698. 

ARTICULO 699. 

dl efecto, las invitaciones que se requie

ran. 

Los Consejos Consultivos se sujetar&n en -

lo que se refiere a su funcionamiento In-

terno, al reglamento que al efecto expida 

cada uno de ellos. 

Las autoridades laborales estatale~ auxi~-

1 iarán a la Unidad Coordinadora del Empleo 

Capacitación y Adiestramiento, para el de

sempe~o de sus funciones, de acuerdo a lo 

establecen los artículos 527-A y 529. 

Sera competencia de las Juntas Locales de 

Conciliación y de Conciliación y Arbitraje 

de las Entidades Federativas,conocer de los 

conflictos que se susciten dentro de su j~ 

risdicción, que no sean de la competencia 

de las Juntas Federales. 

Las Juntas Federales de Conciliación y Fe

deral de Conciliac(ón y Arbitraje, conoce

rán de los conflictos de trabajo cuando se 

trate de las ramas industriales, empresas 

o materias contenidas en los artículos 123 

,Apartado 11 A11 fracción XXXI de la Constitu 

ción Política y 527 de esta Ley. 

Cuando en los conflictos a que se refiere 

el párrafo primero del artículo que antec~ 

de, se ejerciten en la misma demanda accio 

nes relacionadas con obligaciones en mate

ria de capacitación y adiestramiento o de 

seguridad e higiene, el conocimiento de es 

tas materias ser§ de In competencia d~ la 



ARTICULO 892. 

ARTICULO 992. 

J~nta Especial de In Federal de Concilia--~ 

ción y Arbitraje, de acuerdo a su juri~di~ 

ción. 

En el supuesto previsto en el p&rrafo ant~ 

rior, la Junta Local, al admitir la demanda 

ordenar¡ se saque copia de Ja misma y de -

Jos documentos presentados por el actor, -

las que remitir~ inmediatamente a la Junta 

Federal para la sustanciaci5n y resoluci5n 

exclusivamente, de las cuestiones sobre e~ 

pacitación y adiestramiento, y de seguridad 

e higiene~ en los tirminos se~alados en es

ta Ley. 

las disposiciones de este Capítulo rigen la 

tramitaci6n de Jos conflictos que se susc! 

ten con motivo de la aplicaci6n de Jos artT 

culos So. fracción IJ;28, fracción 111;151 

153,fracción X; 158; 162;204,fracción IX; 
209.fracción V; 210; 236,fracciones 11 y --

111; 398; 418; 424,fracción IV; 427, frac

ciones 1,111, y V; 439; 503 y 505 de esta 

Ley y los conflictos que tengan por objeto 

el cobro de prestaciones que no excedan 

del importe de tres meses de salarios. 

Las violaciones a las normas de trabajo co 

metidas por los patrones o por los trabaja 

dores, se sancionarln de conformidad con -

1as disposiciones de este TTtulo, indepen~ 

dientemente de la responsabilidad que les 

corresponda por el incumplimiento de sus -

ob 1 i gac i enes. 



ARTICULO 994. 

ARTICULO t002. 

uso 

La cuantificaci6n de 1as sanciones pecuni~ 

rias que en el presente Tftulo se estnble

cen, se harS tomando corno base de cAtculo 

la cuota diaria de salarlo mrnimo general 
vigente, en el lugar y tiempo en que se ca 

meta la violaci6n. 

Se impondrá multa, cuantificada en los tir 

minos del artTculo 992, por el equivalente: 

1 a lll. •• 

IV. De 15 a 315 veces el salario mfnimo g~ 

neral, al patrón que no cumpla con lo dis

puesto por la fracción XV dGl artículo 132 

La multa se duplicará, si la irregularidad 

no es subsanada dentro del plazo que se con 

ceda para ello,y 

V a V l. .. 

De conformidad con lo que establece el ar

tículo 992, por violaciones a las nornas -

de trabajo no sancionadas en este Capftulo 

o en alguna otra disposición de esta ley, 

se impondrá al infractor multa por el equ_L 

valente de 3 a 315 veces el salario mfnimo 

general, tomando en consideración la grav~ 

dad de la falta y las circunstancias del -

caso. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, 

ésta no podrá exceder al importe señalado 

en el último párrafo del artículo 21 Consti 

tucional. 
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